
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS 

COLEGIO DE GEOGRAFIA 

~ ~'t. 
'i"" ~ ",t?.~\.'~~~~"'~! 

.. ~~~\C\~<¡, ~ 

LA GEOGRAFIA LOS NIf\JOS. LAS NII"l . EL'!" 
COMPROMISO CON EL PLANETA 

T E s 1 N A 
o U E P R E S E N T A 

ARACELY ACOSTA PEfilALBA 

PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN GEOGRAFIA 

CIUDAD UNIVERSITARIA. 1998. 

TESIS CON 
FALLA DE OH8EN 

IACUllAD Di mOSOflA"f l.E1Ul 
COLIGIO gl GEOG«AÁA 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



• -. 

DEDICATDFiIH 

EN Uil/ PKlil./CiPID y. EN UN FINHL: 

H NI ABuELA NEL 1 DA Y H NI ¡-jI ¡..lA 

• vHRII\i1H. UNH iv'IríA NAS. NACIDA Ei'v' 

EL Ej¡ILiO 



• 

• 
H GLlisela )1' el Renee .. 

~ tooosldSj los niños y niñas 
del CEPROSEDI H.C .. Dor su alegre 

amor a ia vida .. ,. 

H mi maestra asesora. Geog .. Carmen Sdmano ... 



• 

• 

lfvDICE 

Lonrenioo 

DEDICHTORIH 

Iiv TRODuce ¡üiv 

CAPiTULÜ j 

EL CONCRETO REHL DE ESTUDiO 

CAPITULü 11 

DE U¡ FENONENiCO DEL CONCRETO REHL DE ESTUDIO 

2.1. El conrexto ae trabajo ae la eXDeriencia: 

2.1.1. La Insrirucion 
2.1.2. La PODlaciDn 
2.1.3. LOS Recursos 
2.1.4. El Neaio 

2.2. El programa eSDeciiicD ae trabaJo 

2.3. La inserci on 
en el Drograma 

aé? la Geografia 
esoeci rico ae rrabaJ'o 

2.4. Las acrivioaoes cenrrales: 
El ~elat.D De Las ENDeoiciones cientiT~cas" 

2.4.1. DeSDe los n~~os )' las niAas 

2.~.2. Desde las maestras 

CHPiTULO JII 

CONSTRU'yEiIiDO LJNil ilBSTRilCCiON iNICiilL 

3.~. LOS SUDLIesros teo~icos de referencia: 
PsicDoeaagDgicos ~' oio'acticos. Geograiicos. 

Pagina 

1 

7 

14 

24-
':;9 

41 
43 

48 

01 

72 

85 

Hmbienrales y Filosoiicos Be 

3.3. La Praxis. LOS senr:.~ODS. la fanrasia y ia 
reilexl.D~ en la cDnsrruccio'f ,. Deconsrruccio:l 
Qe oaraQ,l.gmas 

3.4. El eSDir~ru geograiico. el eSDiriru Qe 
.lnvesrigac~Dn: la Enseñanza-HDrenóizaJe ae 

i 1 ... -; 

la 6eogra Tia 119 



• 

• 

• 

CDNCLüS1DNES 

REFLEA IOiv'ES F ¡NALES 

¡VÜIHS 

HNEA05 

~i'l/E~\'O 1: :La ~sDciaciDn 

cuma1 i aa '. por 
Barr.llere. #1. 
p.? Y ;:; 

Civil una @5Dectat~'va 

Aracely Acosta. en Revista 
Año l. Seotiembre de 1991: 

¡¡NEXO 2: "La Geoqrafia íos n~ños y eí comoromiso 
con el olaneta". primera parte. por Ar-acely 
Acosta. en Revista Barrilete. #3. Año l. 
üCéubre de 1992: p. 16. 17 
Y 18 

ANEAO 3: "La Geografia los niños l' eí 
cOmDrOflu. so 
Dart.e. por 
Barriler:e. 
P.4. 5 y 6 

con el olanera" segunoa 
Aracely ACDsta. en Revista 
#4. Año l.Diciembre de 1994: 

ANEXü 4: Cuenco: 'una Inus.lraoa 
Llenri ilca o v~a)anQO vara ODservar un 
Ecliose roral oe Sol' por Guisela Looez 

HivEjI,O 5: Cuenco: '·Exoeoicl..on al volean: 
ia inceiDle aven tura geogra fica 
en el volean Paricutin por Guisela Looez 

HNE>'O o: Perlooico ¡-¡ural 'La tierra. Junio de 1994," 

oANEXü 7. , . Plan ae traoaJo general 
Preescolar 2" 

HNEj¡O 8: Nuesrra oe HaClenao 
oara nl/esrra Dlblloteca 

"EXDer.lenC.la 

los lioros 

AivE)(D 9: Docllmenro: "Planificacion ,;:::;royecto 
EXDeaic.lon Cienti-i.iea al volean Paricurit1 

1'::5 

130 

.1 33 

135 

138 

.142 

140 

109 

197 

208 

213 



• 
BIBLIOGRHFIH 219 

• 

.. 



• 

• 

• 

1, 

!NTRODUCC!ON 

La presente investigacion se avoca. esencialmente. a la 

revislon de una experiencia de trabajo educativo. en el nivel 

preescolar y primat'""lO. en el ambito geografico y que. 

concretamente~ se implemento como un proyecto especi f i ca ~ ~~g.b~ 

Nli,ú¡'A) 'l" SU /'IUNDú". desarrollado dentro del area de PRúHOCION. 

VINCULACION y CAPACITACION. del CíONTiW DíO PRúHúCIúN. SíORVIC¡O y 

DíOSARROLLO PARA LA INFANCIA. A. C. 

Ser-an objeto de esta revision la oropuesta orogramatica. 

fiiosofico-valorativa y metodologica del oroyecto en cuestiono 

asi como sus resultados generales. pretendiendo discernir los 

alcances de dicho trabajo, en cuanto a la construcción de 

ten la etapa oreescolar y primaria). y 

particularmente de criterios metodológicos especificos para la 

enseñanza-aprendizaje Oe la Geogr-afia en estos niveles 

educativos. 

La tesis a la Que apunta esta investigacion. es el poner de 

manifiesto 

I"'"efel"'"encia)~ 

que el 

tiene 

conocimiento oeoor-af i~co (al que hacemos 

como componente central, una profunda 

sensibilizacion. sobre el entorno tanto natural como social, lo 

que debe llevar a la conformac10n de una conciencia comprometida 

con lo que hacemos o dejamos de hacer en ese entorno. 
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En el sentido anterior. el titulo del trabajo deja ver una 

per-spectiva ético-filosofica y ello es asi. porque. de orincioio 

a tin~ es una reflexion vital. sobre un hecho vital. de un 

gr-upo humano pues't.o~ no por libre elección. en condiciones de 

extr-ema vulnerabilidao~ como es el exilio. l\1i;;'05\a5) 

centroamericanos\aSJ refugiados\BsJ o hijoS\BS) de refugiados\as) 

y en estas condiciones se dispusieron a conducir autogestivamente 

su realidad educativa. 

Esta 

valores. 

reilexion es vital. por cuanto revisa en todo momento. 

juicios. conductas en un marco de responsabilidad de 10 

que tenemos y somos. así Como con lo Que queremos: Así se vera 

la necesidad que tosudamente es't.a presente una cons~deracion de 

ae camoio de lo estaolecioo por ei sistema~ en aras ae 

construirnos una vlda mejor. 

Con esta perspectiva. que se vuelve intencionalidad, se 

el trabajo de investigacion: Se debe apuntar con abordara 

severidad que. en virtud de que se trata de un hecho empirico 

particular o quizas sumamente especifico. el que sera objeto de 

eS1:a in'/Estlgaclon. Incoroorarlo en el oroceso 

investigativo~ OTrece importantes dificultades que~ sacre todo~ 

afectan ia condlcion ae IItioicidad y representatividad ll del 

concreto real con respecto al universo de la realidad 

investigada. Con estas limItaciones de orincipio se desarrollara 
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el trabajo~ aunque con pretensiones modestas~ pero si atenta a 

los resultados que el mismo vaya arrojando~ con miras a reconocer 

las potencialidades que se evidencien. 

Se busca insertar las reflexiones sobre este hecho educativo. 

en el ejercicio profesional de la investigación con todos los 

rigores que ella impone~ pero de modo importante dejando un 

espacio. para lo que llamar~ Ilreflexibn esto es. 

expresiones del pensamiento que no necesariamente se ajustan a 

los canones metodológicos. ya que tratándose de niños(as), no se 

puede menos que intentar volar con 

lo hacen. 

la facilidad que ellos(as) 

Se ha querido enriquecer esta investigación con una buena 

cantidad de anexos~ para que. de alguna manera, el(la) lector(a) 

tenga acceso a informacibn de orimera mano~ 

sus propias valoraciones. 

Metodológicamente la investigacion se 

que le permita hacer 

atiene. de manera 

general~ a las exigencias del proceso de J1Ascención de lo 

abstracto a lo concretoU(Rosental en Tecla .. 1995l ~ que a su vez 

constltuye ley del proceso de conoc1miento desde la perspectiva 

se orienta el Materialista d1aléctica y en virtud de la cual 

proceso reflexivo hasta decubrir y desentrañar los problemas 



• 
cientificos de investigacion. 

En terminas de justificacion para el presente trabajo. cabe 

destaca.r~ que el campo de enseñ"anza-aprendizaje de la Geogr-afia 

se encuentra bastante relegaao en reiac~on a otros que se asumen 

como ce mayor actualiaaa o vigencia y~ nasta hacen supone~. que 

esos otros cameos carecen de 1ffioortancia. oercepcion con la cual 

estamos en total oesacuerDO . 

• 
Correlacionado con lo -anter~or debe considerarse que la 

actualidad impone a la Geograti3 la necesidad de repensarse a si 

misma. en los conocimientos \' no conocimientos que ha producido. 

en los oaradl.gmas en oue se movido y a los que ha 

contribuido. asi coma i~s transformaciones Que estos requieren y 

desde luego las transformaclones que ella mlsma, como campo del 

saber. reQuiere de cara a las eVlgenclas de la realidad. en este 

sen~iao pensemos por ejemplo. en la lI oroblematic:a ambiental ll a 

cuya soluc:ion4 ia beograTla. ha ten1do y tiene muc:ho oue 

apor1:.ara 

El proc:eso reflexivo que se orOPone. resulta claramente 

imposible si se continua insistiendo en un proceso de 



enseñanza-aprendizaje de la Geogr-afia, r-epleto 

~ 

de 

intr-ansigencias conceptuales y metodológicas, que r-ayan en lo 

escolástico y que se n~egan tosudamente a sensibilizarse~ ante 

las exigencias que la r-ealidad impone al conocimien to y 

apr-ehensión del espacio-tiempo planetar-io y local que habitamos. 

Es asi que reconociendo. de nueva cuenta~ la importancia que 

tienen las p~ime~as edades en la fo~mación de valores. conductas~ 

sensibilidades y per-cepciones sobr-e el entor-no y de nosotr-o(as) 

en relac~bn con el. hacen del campo de ia enseñanza-aprendizaje 

de la Geog~afia~ en el nivel en que se ubica la investigacibn~ un 

asunto de capital impor-tancia. 

Finalmente. el tema se justifica por- la necesidad que gr-upos 

sociales dive~sos tienen de sistematizar sus experiencias con 

miras a p~oduci~ conocimientos susceptibles de se~ evaluados, 

ponder-ados, 

empí~ico. 

y tr-ansmitidos dentro de marcos que tr-asciendan lo 

Los objetivos que persigue la investigación, son: 

1.- Compilar- algunos de los r-esultados que el 

Promocion~ Serviclo~ Educaclon y Desarrollo para la Infancia A.C. 

(CEPROSEDl 

trabajo, 

A. Ci , 

en una 

académicamente. 

cons1dora destacados de su experiencia de 

producción investigativa~ sistematizada 



2.,- Auscu 1 tar sobre la posibilidad de 

6 

construir criterios 

metodológicos especificas para la ense~anza-aprendizaje de la 

Geografia en el nivel preescolar y primario. 

~5 .. - Discernir sobre la pertinencia o no del abanico de 

fenomenica actividades, planes~ tecnicas~ Etc, (muestra 

pedagogico-didactica¡ seleccionada para la investigacion, 

4,- Realizar un inventario minimo de cuestionamientos que 

apunte a problemais) de 

¡""ecomendaciones 

investigacionoo 

sobre el 

investigación y a su vez generar 

curso posterior que ha de seguir la 

5, Construir una interpretación del potencial o los alcances 

de la vivencia educativa-geografica analizada, en esa dimension 

valorativa, planteada en el titulo del presente trabajo, los 

nil~os~ las nil~as y la construcción de un compromiso con el 

planeta, con la mediacion del conocimiento geografico. 
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1. EL CONCRETO REAL DE ESTUDIO 

Se incluye a continuacion una ficha general de caracterizacion 

del concreto real de nuestra inves~igacion. con la finalidad de 

proporcionar una vision raoida del que es~ quienes y como. 

TIPO: Institución 

CARACTER: Educativo 

AHBITO LEGAL: No formal 

o hijos(as) de 

refL\giados (as) de or-igen centroamericano y 

nifios(as) me>:icanos(as) de escasos recursos 

economicos. 

ORJGEN DEL PROYECTO: Programa de Asistencia o ayuda a 

Refugiados(as) Centroamericanos(as) de Los Servicios de 

Desarrollo y Pa~, A.C. Y posteriormente a que esta Asoc~acibn 

suspendiera su trabajO en este proyecto especifico, el mismo 

Tue aSLlmido~ conducido y administrado por la Asamblea 

General de padres y madres de familia beneficiarios(as) del 

mismo. 
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RHZoN SOCIHL: Centro de Promocion Servicio~ Educacibn y 

Desarrollo para 

A. C.). 

i a 1 nfancia ~ A. C. (CEPROSEDI 

FECHil DE INICIO DEL PROyECTO: 1984 como Proyecto de los 

Servicios de Desarrollo y Paz, A. c. ; 1986 como Proyecto 

Autogestivo de ios y las beneficiariosias); 1991 como 

Asocacion Civil ~Iexicana. 

PERIODO DE FUNCIONilNIEN TO DEL PROGRilNil ESPECIFICO EN 

ESTUDIO: 1989 a 1993. 

LOCilL I ZilCION: Playa Gaviotas. 16. Col. Reforma Ixtazihuatl. 

Del. Benito Juarez. C.P. 08840. Mexico D.F .. 

SERVICIOS QUE OFRECE LH ¡¡'liSTlTUeJON: Atencion Psicopedagogica. 

Atencion Nutricional. Atencion a la salud. Recreacion y 

Cultura~ Escuela de Vacaciones y Estancia Infantil. 

ENT I DilDES F 1 NilNC I ERilS: RADDA BARNEI~. ASAMBLEA DE PADRES Y 

MADRES DE FAMILIA. DIA MUNDIAL DE ORACION DE ALEMANIA 

FEDERAL, OXFAM INGLATERRA. VCAM DE SUECIA, CONSEJERIA DE 

PROYECTOS DE COSTA RICA. CARITAS DE MEXICO, LICONSA DE MEXICO. 
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CA¡"¡AL I Z Ae 1 ON DE FONDOS: 

directamente y 

Coordinador. 

prOyeCéo. 

durante 

formado 

La canalizacion de fondos se realizo 

todo su funcionamiento al Comite 

por los(as) beneficiariostasJ del 

ORGANZAeION INTERNA: Su organizacion Interna fundamentalmente 

estuvo conformada por una Asamblea General de Padres y Madres 

de familia. por un Comite Ejecutivo y por un Eouipo Técnico. 

De acuerdo a la metodologia con la Que se realiza esta 

investigacion se plantea que la aproximacion al Objeto de Estudio 

constituye un proceso en el que se recomienda delimitar niveles 

con los cuales ha de seleccionarse la informacibn. esto es: 

sir-ven como criterios para tal proceso~ en este sentido los 

niveles son: 

l. Tematica. 

2. Concreto Real. 

3. Definicion del Objeto de Estudio. 

4. Problemas de Investigación. 
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El CDncretD Real es el campD de trabajD. porcion o aspecto de 

la realidad que se va a investigar. 

de analisis: gr"L\OOS de oersonas. 

identificandose las unidades 

instituciones. enfermedades. 

virus~ bacterias. e't.c •• especificar el donde. cuando~ cuantos. 

quienes 

De este concreto real. se dice. ademas. que es seleccionado de 

la realidad a 't.raves de orocesos como la reoresentatividad 

\muestra) o la tipicidad \ia esencial mas desarrDlladD) Es en 

este concreto real donde se han de comorobar las hipótesis que se 

construyan (Tecla. Aifredo_ J: 1995: 39. 203. 204. ). 

El concreto real de este estudio constituye. quizas. mas aue 

un caso típico o representativo. caso unico. dadD 

CEPROSEDI A.C. y sus progr-amas y particularmente en 

que el 

el que 

se inserta la Geografía. puede decirse que no son una constante 

o una r--egular-idad tanto en organizacion 

quehacer- educativo: Vale la pena recor-aar 

social 

que se 

como en el 

trata de una 

coyuntur-a no or-dinarla como es el hecho del refugio o migracion 

forzada a resultas de las condiciones de violencia impuesta a una 

region. en este caso. la centr-oamericana Y. por otro lado. de ese 

flujo migr--atorio~ un grupa en particular dispuso organizarse y 

gestionar. dentrD del EstadD MexicanD su propia legalidad y 

diversos apoyos~ para construir un espacio en el que se les pueda 

brindar a sus hijoslaSJ sus r--eouerimientos de atencion. 
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nutricionales~ educativos~ afectivos y de recreacibn. 

Esta condicion para el hecho investigativo ofrece ventajas y 

desventajas. Una de las ventajas mas destacadas. 

metodologicamente hablando. quizas sea. el hecho de que no se 

tuvo que recurrir a mecanismos rigurosos o especiales de 

seleccion oara su delimitacion. sin que ello menoscabe el que se 

tenga al alcance lo esencial del universo investigado. I~o 

obstante lo anterior dentro de este concreto real se observa. 

como es de esperarse~ un suceso fenomenico sumamente amplio. 

inatrapable en su totalidad, pues solo hay que pensar en la 

cotidianidad del hecho educativo, tan lleno de relevancias e 

irrelevancias para adultos\asj y niñostas). para darse cuenta de 

que no existe memoria o documento posible que pueda recogerlo 

todo o mecanismo Que unifor--me las diversas percepciones o 

interpretaciones que SODre dicha cotidianidad elabora cada 

~ndividuo. Al margen de lo anterior. todo esto. puede calificarse 

como un suceso en movimiento que no cesa de cambiar y Que 

atraoarlo en el tiemoo para efectos de una investigacion supone 

cierto artiricio. 

Así. es ineludible una seleccion \aunque menorJ de hechos o 

sucesos para tomarlos como objeto de análisis. Se realizo 

esta seleccion mas bien con criterio de tioicidad de acuerdo a la 

opinion de maestras. niños\asJ y la mia orooia tdada mi 
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pa~ticipacion directa en la exoeriencia) Como resultado de 

esta seleccion. se ha hecho acopio de ios productos mas 

destacados de la experiencia~ dentro de estos productos se pueden 

señalar documentos. relatos grabados en audio. revistas. pianes y 

programas docentes~ instrumentos de evaluacion. cuentos. 

periodicos murales. dibujos. pinturas. videos, fotografias, etc .. 

La importancia de los productos 

en lo siguiente: 

seleccionados puede resumirse 

1. Que todas las etapas de proceso enseñanza-aprendizaje esten 

representadas en el conjunto de tales productos. 

2. Que oroporcionen la mayor informacion posible sobre las 

etapas del proceso enseñanza-aprendizaje en la que este 

ubicado el producto. 

3. Que el conjunto de los productos seleccionados p~oporcionen 

un panorama lo mas completo posiole del perfil del concreto 

real en el que se desarrolla la investigacion. desde su 

aspecto formal administrativo hasta el cuerpo de 

actividades desarrolladas. pasando. desde luego. por su 

propia definicion de identidad institucional. 
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4. Que recojan las distintas eXDresiones de la 

accion-pensamiento 

dibujo, 

etc .. 

cuentos. 

de los niños(as) 

teatro~ actitudes~ 

y maestras: habla. 

conducta~ afectos. 

5. Que dichos productos se consideren oriviligiados por- par-te 

de los niños\as) y/o maestras. asi como personal del resto 

de las Breas de trabajo del centro. 

En lo que concierne a las dificultades que presenta 1 a 

situacion particular de nuestro concreto r-eal. se considera que 

pr-incipalmente r-adican en que la evaiuación de los alcances y 

validez teorica del suceso emDirico resulta obstaculizada 

ser-iamente por car-ecer ae un mayor numero de referentes empíricos 

con los cuales pueda ser- contrast.ado~ analizado~ ponderado. 

diversificado. 

posibilidades 

enr-~auecidD. etc. 

de gener-alizacion. 

concepcion y cr1terios metodologicos 

de la Geografía en 

refiere. 

Y. con 

sobre 

ello. 

todo. 

sus ten tar 1 as 

en lo que a 

de la enseñanza-aorendizaje 

estos niveles. se 
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I l. DE LO FENONENICO DEL CONCRETO REAL DE ESTUDIO 

En este apa~tado se p~etende ~ecoge~ io que puede ilama~se el 

suceso Tenom~n1CO a traves del cual puede reconoce~se el Concreto 

Real de Estudio, al pretender perfilarlo en cuanto a sus rasgos 

mas distintivos. se responde fundamentalmente a las preguntas del 

Que es. Quienes son. Que hacen. Como lo hacen~ En donde lo 

hacen y Con que lo hacen; De aoui la estructuracibn del apartado 

en los suoindices de~ Institucion~ Poblacibn. Recursos y 

14ed io. 

Es imoortante anotar. aunque sea someramente~ las 

perspectivas teorico-filosoficas y metodologicas más destacadas 

que se ocupan de la fenomenoiogia y. a su vez. con oue 

perspectiva se asume esta investigacion. pues con ello se estara 

dilucidando~ en buena med1da, el cu~so ulterior de la misma. 

Hablar de fenomenología remite a 1 a nocion básica de 

fenómeno y esta nocion ha sido enTocada de diversas mane~as 

dentro del pensamiento teorico-filosofico y metodolbgico. En 

general 

ciencia~ 

la noción de fenomeno y. muy particularmente. desde la 

es consideraao como cualquier manifestacion observable 

de alguna cosa~ hecho u objeto ... es la manera como la substancia 

se manifiesta ... son rasgos copiados por medios sensoriales. 

sensaciones, percepciones y representaciones y tienen vida 
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autonoma. esto es. 

15 

tienen existencia independientemente del 

ser. 

Por su parte~ y en este mismo sentido~ el filosofo Husserl 

consiaera que el fenomeno se refiere a todo lo que se ofrece a la 

conciencia /"XiraLI: 1987: 379) 

Desde esta consideracion genera l. se infiere que el 

conocimiento como proceso~ se avoca a estos fenomenos en aras de 

desentrañar su naturaleza y, construirse una explicación de ellos 

con la que se ha de actuar en la realidad. 

Al intentar responder- a la pregunta como se abordaran 

dichos fenomenos. en la constr-uccion 

del 

del conDcimiento~ se 

vislumora con mas clarioad la perspectiva teorico-filosbfica que 

entr-añ'a una inves~igacion Y. por ende. la vision que de la 

realidad se esta construyendo y • finalmente. aquella Que se 

propone para interpretar los hechos y actuar en consecuencia~ 

Para la filosofía Husserliana la actitud fenomenolbgica ... es 

la actitud del espectador y plantea que ante esta fenomenologia 

se debe acceder sin prejuicios~ sin ideas pre~ias~ sin hipótesis 

previas~ sin presuposiciones~ de tal forma que~ el método 

fenomenico no es explicativo sino descriptivo (Xirau: 1987: 

379). Finalmente, Husserl plantea que 



la manera de conocer- estos fenomenos es a 

intuicion~ la cual es de dos tioos: a saber: 

Sensorial y la Esencial .. ¡'Xirall: 1987: 381). 

traves 

10 

de la 

la Sensible o 

Por su parte, la tradicion Positivista y a0n Neopositivista 

del conocimiento~ desde Bacon hasta loslas) mas modernos(as) 

pasando por el propio Comte, Durkheim y Spencer~ consideran que 

la fenomenologia social ha de ser abordada con los canones 

en las ciencias naturales, ya que el positivos experimentados 

pensamiento Comteano se expresa como la necesidad impostergable 

que tiene la humanidad de extender el me todo positivo de las 

Ciencias Naturales a los fenomenos sociales creando asi un 

metodo de carac:ter universal desde luego~ una filosofia 

Positiva, en otras palabras~ asume la existencia ae una profunda 

ana logia entre los fenomenos de caracter natural con los de 

caracter- social. por- lo cual. para la Sociología tanto como par-a 

la Fisica la observacion ha de ir siempre acompañada del 

experimento. ¡Rex: 1968: 39. 43). 

üe modo generico~ se puede afirmar- que este pensamiento tiene 

su base en e 1 hecho ae que considera a los fenomenos o mejor 

dicho al campo fenomenico. tanto social como natural como cosas 

o hechos susceptibles de ser clasificados~ medidos~ verificados 

a traves del exoerlmento en aras de dilucidar la verdad. A partir 

de esta consideracion basica. se visiumbran algunas diferencias o 

variantes dentro de es't.E pensamiento asi 
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la tradicion estrictamente empirista ,can Bacon a 

la cabeza) privilegia la induccion. la que por excelencia 

lleva a los axiomas mas generales del conocimiento y se infiere 

que! a tono con Husserl~ ante los fenbmenos solo hay que erigirse 

como un simple observador sin necesidad de ninguna 

o hipotesis orevia. 

teoría o idea 

En el campo de lo social, Durkheim contrario al propio Comte. 

asume totalmente esta actitud empirista ante los fenomenos y 

llega a proponer sus "Tipos l'-iorma 1 es 1I que son a resultas de 

una exhaustiva o cuidadosa ciasificacion yio normalizacibn 

estaoisticaJ los hechos o cosas que se manifiestan con mayor 

frecuencia~ en una clara postura antiteorica. 

Comte, por su parte, tambien asume la observacion. 

clasificación y aun verificacion para abordar el campo 

fenomenologico. pero la diferencia substancial, entre ambos. 

papel de la estriba en que Comte si considera indispensable el 

teoría en la investigacion de los fenomenos y. mas aun ~ estima 

que la fase realmente positiva del conocimiento es 

llega a descubrir las leves que rigen tales fenbmenos. 

cuando se 

que dicho 

en sus palabras es como sigue: IIEn la etapa final, la positiva, 

el esoiritu abandona la vana busoueda de nociones absolutas~ del 

origen y destino Del universo y de las causas oe los 

fenomenos. para dedicarse ai estudio de sus leyes~ es decir. 
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de sus invariables relaciones de sucesi6n y semejanza. El 

razonamiento y la observacion. adecuadamente combinados~ son los 

medios para alcanzar este conocimiento. 11 (Comte Augusto en Rex.: 

1968: 29). 

Vale decir que la tr-adicion y Neopositivista, 

hasta hoy~ es dominante en el 

Positivista 

pensamiento occidental y es 

aceptado que quizas hasta un 90% de los logr-os de la ciencia se 

han alcanzado bajo esta concepcion. Sin embargo~ el actual modelo 

de sociedad que se tiene. hoy mas que nunca~ confirma el hecho de 

que. pese a los avances científico-tecnoloºicos~ no ha sido la 

concepción mas afortunada oara entender y construir nuestra 

r-ealidad y su peor- her-encia, quizas. sea la de haber-nos legado 

un esquema de pensamiento y percepcion de la r-ealidad totalmente 

fragmentado y si se quiere esquizofr-enico, de tal for-ma que, 

casi es imposible pensar- en la viabilidad de un sistema mas 

concertado y justo~ sino es deconstruyendo esta concepción, para 

dar lugar a una nueva; esto es lo que Thomas s. I<hun llama 1 as 

revoluciones cientificas. es decir ia deconstruccion de un 

paradigma y construcción de nuevos. 

Ei mismo siglo XI~ que ve erigirse con toda su Tuerza la 

conceocion del Positivismo. tambien es testigo del nacimiento~ 

desde luego~ sobre la base de construcciones teoricas de mayor 

antiguedad~ del Materialismo Dialéctico-Historico. que opuesto 
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sustancialmente al Idealismo en todas sus modalidades y al 

Positivismo. constituye un punto nodal en la confrontacibn del 

pensamiento sobre la percepcion y construccibn de la realidad. 

La concepcion Materialista Dialectica-Histbrica (desde cuya 

perspectiva se asume esta investigacion; 

considera que los fenomenos de la r-ealidad no se presentan 

como cosas acabadas ... (Lukacs en Tecla: 1986: 28. 37. J. La 

categoría pr-incipal en esta concepcion con respecto a los 

fenómenos de la r-ealidad es la Praxis. 

Se afir-ma que tanto el Sujeto como el Objeto del conocimiento 

lo son a traves de esta praxis: Un postulado sustancialmente 

diferente a los an't.eriores~ que sienta el carácter dinamico de 

la realidad~ por una parte~ y del conocimiento por otro. 

Los fenómenos dejan de ser objetos o hechos estaticos par-a 

convertirse en r-ealidades cambiantes y nuestra per-cepción de 

ellos~ a traves de una praxis~ también cambiante. 

Finalmente, se afi~ma que el Hombr-e sóio puede r-eflejar- el 

mundo en su conciencia si 10 transforma y se apr-opia de el. El 

conocimiento~ es pues~ una Terma de apropiarse del mundo~ la cual 

no puede suceder si el pensamiento no sale de sus límites y 
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vuelve a traves de la oractica a objetivarse 
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(Tecla: 1986: 

28. j. 

Con esta perspectiva. se infiere que observar~ clasificar. 

y medir los fenómenos tan solo remite a especificas maneras de 

acceder a la realidad~ pero no son estas. ni mucho menos~ el fin 

último del conocimiento. por otra parte~ si bien los fenbmenos 

son Objetivos ~ éstos al aprehenderse por el conocimiento 

entran en una sustancial reiacion con el plano subjetivo de la 

realidad del Sujeto del conocimiento. Así ~ la relacibn 

SuJeto-übjeto pasa a ser constitutiva del conocimiento en los 

planos objetivo y subjetivo en una r-e 1 aeicn dialectica; desde 

aquí. comienza a superarse contundentemente la dicotbmica 

construccion del pensamiento Positivista en cuanto a realidad 

objetiva y subjetiva~ entre ciencias I~aturales y Sociales y su no 

muy afortunado esfuerzo por ext~apolar los ~xitosos (en su 

momento y plano de accionJ canon es de las ciencias natu~ales 

hacia todas las expresiones de la realidad. Finalmente~ es cla~o 

Que desde esta perspectiva, la actitud y metodología 

Fenomenologica de simple obse~vadorial. descriptiva y libre de 

juicios e hipótesis orevias~ resulta totalmente insostenible. 

En el plano metodologico. la concepcion Materialista 

Dialectica-Historica oarte de leves con aicance 

llegar a otras particulares: 

1..lniversal hasta 
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La Unidad y Lucha de Contrarios: las transformaciones a 

traves del proceso de acumulacion de cambios cuantitativos para 

los cuali~ativos y 1 a ¡\legación de 1 a Negación como dar lugar a 

fuente del desarrollo y mas esoecificas o particulares como 

la de la primacía del ser social sobre la conciencia social y la 

Praxis como contexto y generadora dialéctica del fenómeno de 

aprehensión de la realidad. 

El proceso de investigación científica remite primero a la 

delimitacion de un area o asunto de interes al que se denomina 

Concreto Real .. ce el. subsecuentemente. se debera construir una 

Abstraccibn 1 
nicial~ la cual ha de incluir una descr-ipcibn 

de dicho Concreto Real y deoe permitir aoemas. delinear el Objeto 

de Estudio y, sobre este objeto de estudio~ se ausculta y 

confronta el Cuerpo del Saber. buscando el Todo más Desarrollado 

hasta descubrir o detectar Problemas de Investigacion y a él se 

le aplica el Estado del Problema, de aqui se direcciona la 

investigación ya dentro de un cauce mas especifico desde donde es 

mas factible visualizar las tecnicas o pr-ocedimientos 

par-ticular-es a aplicar-. 

La pr-opuesta mater-ialista Dialectica-Histbr-ica del mundo y de 

la vida constituye un par-teaguas impor-tante en el devenir del 

hacer- y pensar- de la humanidad, no obstante. ello no la 

instituye como la unica. per-o si como uno de los puntales mas 
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desarrollados y, en la genesis misma de su concepcion~ se 

considera en desarrollo. por lo tanto no dogmatica. por mucho que 

hacer-es politicos hayan conducido a ello. 

Esta concepcion. si bien reconoce premisas con alcance 

universal ~ también. esta abierta a los resultados de su propio 

desar-r-ollo y de los desar-r-ollos de otr-as formas de pensamiento 

en tanto que se reconoce que conviven con ella misma en esa 

dinamica de interrelacion dialectlca. 

Novedosas percepciones o aicances 

natural como social (remitiéndose a 

del 

la 

conocimiento~ tanto 

ya v iej a percepcibn 

par-tida de la r-ealidadi se vuelven muy sugerentes en cuanto al 

alcance de las pr-opias categor-ias fundamentales de este 

pensamiento~ pero todavía falta mucho para trastocarlas. 

Así. por- ejemplo, los avances en los conocimientos o 

percepeciones (incluso especulativos) de la Fisica moderna con 

su siempre o perseguiao alcance universal ~ nos mantienen en 

ale~ta oe~manente con el constr-ucto del mundo y de la vida que 

hasta el momento se tiene, con el cuidado debido de no 

apresurar las extrapolaciones de un campo del conocimiento a 

otro~ no obstante que desde hace tiempo es claro que los limites 

de tales campos son sumamenLe enaeOles. 
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En un plano mas social es conside~ado de modo impo~tante en el 

presente trabajo el Feminismo. con su prDpuesta~ considerada por 

estudiosos y estudiosas. de alcance epistemico. en cuanto a la 

concepcion de la real1dad. el mundo y la vida. toda 

vez que se trata de una experiencia en la que se ha invertido una 

enorme dosis de amor y 

futu~o que se quie~e~ 

desamor. de aspi~aciones y esbozos del 

de tal modo que, no es posible permitir 

que se desdibujen en estrechas ~elaciones numericas. 
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2.1. EL CONTEXTO DE TRABAJO DE LA EXPERIE¡"¡CIA EN ESTUDiO 

2.1.1. La Institucian. 

Po~ Institución se entiende aquí. el oroceso y resultados 

fundamentales en el que se crea un proyecto determinado: se 

define a si mismo establece y desa ...... olla 

constituirse en un ente suficientemente asumido 

de que forma parte. 

su practica hasta 

po ... la comunidad 

Fa ... tiendo de iD anterior los rasgos fundamentales Que se 

tomaran oara delinear el perfil in$titucional del contexto de 

trabajo~ son los siguientes: 

l. O ... igen y Tundacion de la Institucibn. en te ... minos de Dande. 

Porque y por quienes y oara quienes. 

2. La definicion que de ia inst~tucion 

participantes o integrantes. 

han const ... uido los(asi 

3. La situacion Que guarda la Insti tucion. con reSDecto al 

marco Jurld~cQ de ia comunldad de aue forma carteo 



25 

4. La percepcion o conocimiento que de dicha Institucibn tiene 

la comunidad donde se asienta, con miras a ponderar su arraigo. 

ya sea este positivo o negativa. 

5. La perspectiva de subsistencia en el tiempo. 

Origen y fundacibn de la Institucion (CEPROSEDI A.C.l. 

En lo que concierne al origen y fundación de la Institucion 

que constituye el contexto de trabajo~ hay que referir 

inicialmente algunos rasgos esenciales de las condiciones de la 

crisis económico. politico y social de la Regian Centroamericana 

durante las decadas de los setenta y ochenta y que. son en 

definitiva~ las condiciones que dan marco y explican con mucho~ 

la presencia de los importantes flujos migratorios hacia ~I~xico y 

principalmente, hacia los Estados Unidos de America y que. hoy 

por hoy, constituye uno de los temas de debate internacional de 

mayor relevancia. dejando entrever un fatídico cumplimiento de 

la sentencia de que~ estando dividido el mundo "entre los que no 

comen y los que no duermen la imposibilidad de conciliar el 

sueño se encuentra en el temor a los que no comen 11 • 

Se trataran brevemente tres aspectos de los cinco mencionados: 

1. La crisis economica de la regian 

guerra en que se expresa las agua as 

flujos migratorios prooiamente dichos 

2. Las condiciones de 

contradicciones y 3. Los 
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la region durante la decada 

crisis economica 

de los ochenta~ 
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que caracterizo a 

se afirma que se 

manifestó en la declinacion del crecimiento del producto interno 

bruto~ declinación de la inversion. financiamiento externo con 

severos problemas~ estancamiento del proceso industriali2ador~ un 

imoortante deficit fiscal. subutilizacion de la fuerza de trabajo 

(Vuskovic Cesoedes: 1986: 87) Tal situacibn en genera i ~ 11 eva. 

y esto es lo que finalmente interesa~ a extremar las condiciones 

de pobreza. de la mayoría de la ooblacibn. de cara a i a 

concentracion mas prominente de la riqueza en 

de sus poblaciones. 

un reducido sector 

En este sentido y en un intento de evaluar los Il n iveles de 

pobreza " de la region. se ha estimado que cuatro de cada diez 

centroamericanos~ con el nivel de ingreso de que disponian y 

suponiendo que 10 gastaran integ~amente en alimentos~ no cub~ian 

sus necesidades ene~geticas: mas de ocho y medio millones de 

habitantes ... no satisfacian SLIS necesidades esenciales de 

nut~icion. Poco mas de seis de cada diez cent~oame~icanos e~an 

considerados como " pODres" ... y en el sector ru~al se alcanzaDa 

casi el 70% en cuanto a la oobreza ,Vuskovic Cesoedes; 1986: 88). 

Asi ~ con es't.e te1an de fondo. se agudizan las 

contradicciones in't.e~nas que se expresan en c~isis politica cuya 

manifestacion mas aigida fueron los conflictos armados. 

alimentada~ con mucho, po~ una estrategia global contrainsurgente 
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de los Estados Unidos de America. que Dosteriormente dieron 

por- resultado los importantes flujos migratorios de la decada, 

los cuales taxativamente fueron migraciones forzadas. Veamos en 

este sentido. en el cuadro siguiente los efectos de la 

violencia en lo que se considera paises expulsores de poblacibn; 

============================================================== 
CU¡:¡DRO 1 

EFECTOS DE L':¡ IIIOLENCI':¡ EN LOS P':¡ISES EXPULSORES 
============================================================== 
Paises EXDulsores 

Guatemala 

El Salvador 

Eiec'Cos óe la violencia 

Has de un millon de desolaza 
oos. 
400 aldeas destruidas. 
Cerca de 75,000 muertos por 
violencia politica o desapa 
recidos. 
100.000 huerfanos y 50.000 
viudas. 
Has de 200.000 refugiados. 

75~OOO muertos por violencia 
politica. 
Mas de un centenar de presos 
politicos. 
Has de 10,000 personas oete 
nidas-desaoarecidas. 
Has De un millón de refugia 
oos. 
Has de 50.000 desolazados 
internos. 
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Nicaragua 
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29~270 muertos de guerra. 
28~461 otras victimas. 
13~OOO niños huerfanos. 
10,000 discapacitados. 
828.723 oersonas afectadas 
por la guerr-a. 

============================================================== 
FLlente: Diagnosticos ae las Coordinaciones Nacionales de DNG's 

eje Gua tema 1 a,. El Sa 1 vaciar y Ni caragLld,. 

(Asociacion de Cordinaciones Nacionales de Organismos No 
que Guber-namentales 

Retornados y 
CSUCH: 1991: 

Consejo 
32. 33) 

Finalmente con 

realidad impone a las 

que recepciona. la 

trabajan 
Suoer-ior-

respecto 

con Refugiados. 
Universitario 

a los flujos 

Desplazados y 

Centroamericano. 

migratorios~ su 

sociedades sujetas de ellos~ la socieoad 

sociedad donde se origina el flujo 

migratorio~ y ca 105 propios migranLes~ una dinámica imoor-tante. 

a veces definitoria~ de reacomodo de su hacer y pensar como grupo 

humano y como individuos(as) 

La presencia del fenomeno migratorio en aquellas sociedades 

caracterizadas por su sedentaridad implica para sus integrantes 

necesariamente una imoortante rLlotura con lo construido. 

ruptura que es compeliaa solo por ia fuerza de la obligatoriedad 

que la causa y la espectaciva que ofrece el cambio. 

Dentro de esta nocian de obligatoriedad se encuentran. 

frecuentemente~ la soorevivencia~ cuando esta es amenazada por 

guerras~ hambre~ sucesos naturales de caracter destructivo y con 

alto poder: asi y en el otro extremo~ las espectativas Que 

se construyen~ tienen que ver con la garan~ia de la 
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suoervivencia. en el caso mas extremo. y con la mejoria 

sustancial de la vida que se deja. 

No menos imoortante. en la historia de la humanidad. son los 

flujos migratorios generados por las oinamicas de conquista de 

de la lucha unos conglomerados por otros~ en expresion extrema 

por el pooer, asi como aquellos Que son inducidos Dor otro tiDo 

de intercambios como pueden ser el comercio~ adema s de los casos 

anteriores debe analizarse la migracion a resultas de las 

guerras. el hambre y la asfixia politica a la que son sometidas 

las sociedades llamadas "expulsoras de poblacion ll
• 

De lo anterior~ se infiere que el reacomodo que implica el 

fenómeno migratorio pasa Dor una dimensibn interior y 

pr-ofundamente subjetiva de seres humanos(as; que 

participan en el. como Dar el quehacer economico y cultural de 

las sociedades: se ponen en juego las identidades~ las 

pertenencias. los afectos. los saberes y del resultado de esta 

dinamica. 

sociales 

se dan 1 as 

involucrados~ 

acciones 

desoe el 

diversas de los conglomerados 

piano individual hasta los 

gobiernas e incluso instancias de caracter internacional. 

En esta tonica. el refugiadolaJ centroamericano(aJ que llega a 

I'\ex i co, ya sea con intencion de Quedarse o de paso para los 

Estados Unidos de Amerlca. genera diversas acciones de Darte de 
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la 

organizacion de la Asociacion Civil mexicana de nombre Servicios 

de Desarrollo y Paz~ A.C .. (SEDEPAC) . donde se diseña e 

implementa el programa especifico de aooyo a los refugiados 

centroamericanos, PARCA SEDEPAC, y dentro de sus proyectos estuvo 

el de un programa de guarderia para niñosias; refugiados(as) o 

hijos(as) de refugiadoslas; centroamericanos(as). en el año de 

1984 y nace con el nombre de nGuarderia para Niños Refugiados 

centroame .... icanos~ Estimulacion Precoz l
:. 

La dirección y organizacion de Este servicio de guarderia 

estuvo~ por estas fechas. totalmente a cargo de la Asociación 

Civil referida y es ella quien gestiona y administra los fondos 

con los que ha de funcionar el proyecto; durante este periodO 

los padres y madres de ramilia beneficiariosias) del proyecto y 

sus servicios son considerados COmo eso~ beneficiariosCasj y son 

convocados solamente para tratar el suceso particular de cada 

uno(a) de sus hijos(as) , llegando posteriormente a formarse el 

Comite de Padres y ~Iadres de familia. electos oor la Asamblea 

General de beneficiarios (as} del proyecto, a la usanza de 

cualquier institucion educativa auspiciada por el Estado. 

Definicion de la Institucibn. 

De 1984 a 1986 funciono en las condiciones señaladas 

anteriormente .. al finalizar 1986 .. SEDEPAC anuncia a los(as) 

beneficiarios que el proyecto dejaría de funcionar. Lo anterior 
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f am i 1 i a ~ con su 

comite en funciones se disponga a toma~ en sus manos el p~oyecto; 

a gestionar y administrar fondos para su funcionamiento~ a 

planificar. organizar e implementar dicho funcionamiento y~ desde 

luego~ a cubrir las necesarias relaciones con las diversas 

instituciones~ tanto mexicanas como extr-anjeras. que fueran 

necesarias para cumplir su cometido. Para este reto~ losíasi 

refugiados(asi centroamericanas\as) contaron en su haber con la 

importante experiencia organizativa que tuvieron en sus paises 

de origen y asi. emprendieron el proyecto~ 

Desde este momento los integrantes del 

una necesaria definición de lo que son. 

proyecto 

y en el 

se pi antean 

marco de una 

intensa discusion interna se generan los llamados documentos de 

Identidad lntitucional~ mismos que fueron sometidos en numerosas 

ocasiones a procesos de revision. Esto resulta sumamente 

importante en tanto que permite ver el alto grado de madurez 

o~ganizativa y politica. que como colectivo. se tuvo en cuanto a 

su propio proceso institucional. 

Como resultado de discusiones internas se generaron casi una 

docena de documentos de Identidad Institucional y al revisarlos 

se observa que!, 

puntos: 

mantienen 4 casi como constantes los siguientes 
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l. La Identidad Institucional 

2. La Autogestion 

3. La Institución como proyecto solidario 

4. Lo pr-ogramatico 

5. El perfil de los beneficiarios del proyecto 

6. El perfil del personal 

7. Los fines de la Institucion 

8. Los objetivos generales 

Alrededor de los puntos arriba señalados. destacan aspectos 

fundamentales como los siguientes: 

La Identidad Institucional es el resultado 

caracterizacion de las necesidades de una sociedad v. 

de una 

por lo 

tanto, de las soluciones que para cada una de ellas se adopte. 

Se dice que las características y factores que generan estas 

necesidades constituyen la identidad de la solución. 
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Se considera que las soluciones adootadas se desa~~ollan y 

oer-feccionan con la misma sociedad y , con el tiempo, se 

convierten en experiencia valida cara ser aplicada a ot~as 

circunstancias~ 

Una de las necesidades fundamentales de la comunidad 

refugiada centroamericana es la educacion. especialmente~ en los 

primeros años de vida y~ pa~a ello, la comunidad o el colectivo 

directamente involucrado se organiza. busca una metodologia 

ap~opiada: en sus palab~as: "se vale de un método objetivo de 

(Documento de Identidad institucional: 1988: 1. j y 

decide una est~uctu~a pa~a el trabajo. 

Definida y caracterizada esta necesidad~ la lnstitucion asume 

para si. una funcian fundamental o orimordial que es la de 

IIformar integralmente al niño en sus primeros años de vida 

proporcionandole los elementos necesarios para su normal 

desarrollo dentro de una sociedad que no es la de sus padres~ 

cero de la cual el forma parte ll ~ (DoctAmento de Identidad 

Institucional: 1988: 1.). Esta iuncion p~imordial constituye la 

di~ección o~incipal de la Identidad Institucional y aun mas ~ 

ma~ca iimites en cuanto a sus alcances. 

Los(as) participantes conside~an parte de su Identidad 

Institucional el ca~acte~ autogestivQ adquirido al asumir~ 
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Y dejar de ser beneficiarios(asj 

cara ser gestor-eSlas) y convertirse en 

proyecto. 

documentos 

Esta autogestion se exor-esa. 

la capacidad 

conductores(as) 

de acuerdo a 

del 

los 

revisaaos~ en de tomar decisiones 

autonomamente con resoecto a las metodologias educativas a 

emplear, los servicios que ha de implementar y al establecer las 

relaciones que considere necesarias para la obtencibn de fondos 

para el funcionamiento~ con mecanismos de administracion 

propios. 

Por otra parte. otro rasgo de Su carater autogestivo~ es la 

definicion del ~erfil del personal que ha de laborar. asi como de 

la capacitacion o Tormacion del mismo. para el desempeño de sus 

funciones y!' finalmente~ en los documentos se menciona que es 

parte importante de la autogestion. el proceso de busqueda o 

construccion de mecan~smos de autofinanciamiento alternativos. 

Otro de 

lnstitucional~ 

solidario 

los rasgos caracteristicos de la 

señalado en los- documentos~ es su 

y esta solidaridad se establece de origen 

Identidad 

caráter 

con los 

procesos socipoliticos Y. desde luego. movimientos sociales que 

en la region intentan !!suorimir las causas que motivan las 

migraciones ll (Documenr.o eJe Identidad Institucional: 1988: 3). un 

segundo. y el mas concreto plano de solidaridad de la 

lnstitucion. lo establece con la orooia comunidad refugiada de la 
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que forma parte y esta solidaridad. no va mas a 11 a de su 

función educativa. toda vez que el alcance de su labor se limita 

a ella, habiendo reconocido la complejidad de las necesidades de 

la comunidad~ Este caracter solidario direcciona~ como se señala 

especificamente en los documentos. las relaciones de la 

Institucion con otras de carácter solidario. 

En lo concerniente a lo programatico. los documentos de 

Identidad Institucional consultados~ establecen que el Programa 

se define como lI e l conjunto de planes mediante los cuales busca 

la consecucion de sus objetivos Asi lo programático de la 

lnstitucion queda constituido por las acciones planificadas 

alrededor de lo educativo. medico. psicoldgico. nutricional. 

administrativo y acciones colaterales de apoyo que tiendan al 

desarrollo y consolidacion del proyecto en funci6n de los niños 

atendidos" (Documento de Identidad Institucional: 1988; 4.1. 

Parte muy importante de la Identidad Institucional lo 

constituye el perfil~ tanto de los beneficiarios(as) del proyecto 

como del personal que se contrata para desarrollar su trabajo. 

En este sentido~ en los documentos se señala que los(as) 

beneficirios(asi son "nucleos familiares con hijos comprendidos 

entre los tres meses y los seis años de edad tposteriormente la 
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edad se amolia hasta los doce años)~ de origen centroamericano 

y de estos oriorizando aquel los cuyas condiciones de 

vulnerabilidad sean mayores, exceptuando aquellos en cuyo país 

de origen 

violacion 

251. ae su 

no existan condiciones de 

a los derechos humanos como 

inscripcion la guardería 

represión persecucibrl y 

politica estatal ... en un 

recibe niños de núcleos 

familiares mexicanos y de otras nacionalidades cuyas condiciones 

sDcioeconomicas los vuelvan vulnerables!' ,Documento óe Identidad 

institucional.: 1988: 5.). lel slIDrayaaO es nuestro). 

En lo que al personal se refiere se asienta que se 

priori zara para su contr-atacion a centroamericanos(as; que 

queden enmarcados 

beneficiarios(as) 

de origen y que, 

exige. El perfil 

dentro de los para metros exigidos para los 

en cuanto a los motivos de salida de su pais 

ademas. llenen los que la alaza 

tambien incluye 

requisitos 

sensibilidad social para 

comprender los procesos sociopoliticos del área centroamericana e 

identificarse con los objetivos generales del proyecto además. 

de tener solvencia de conducta reconocida dentro de los campos en 

que se ha desenvuelto. 

Finalmente. la Identidad Institucional vista a traves de sus 

fines y objetivos generales expresa textualmente lo siguiente: 
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Fines de la Institucion 

A. Coadyuvar a aliviar la situacian de los nucleos familiares 

de refugiados que emigran al D.F. brindándoles un servicio 

especifico. 

B. Desarrollar un trabajo educativo que proporcione algunos 

referentes basicos que puedan servir como sustrato dinamico de su 

pensamiento critico~ personalidad y autogobierno. 

c. Sistematizar la experiencia para cualificar, retroalimentar 

y dar seguimiento a las acciones educativas desarrolladas en la 

lnstitucion. haciendolas susceptibles de ser extendidas a otros 

sectores interesados. 

D. Desarrollar y consolidar un provecto como institucion 

autogestiva. 

ObJetivDs Generales 

A. 8rindar un 

beneficiarios. 

servicia accesible, economicamente. par-a los 

B. Desarrollar una metodologia educativa congruente con la 

natur~leza y concepcion del oroyecto. así como de las 

caracteristicas de la poblacion atendida. 

c. PrDgramar~ implementar, evaluar y documentar las acciones 

desarrolladas en la institucion. 

D. Desarrollar los instrumentos necesarios para avanzar en i a 

consecución de mejores niveles de autogestion y financiamiento. 
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E. Crear los inst~umentos democ~aticos necesarios para velar 

Dar el cumplimiento de los fines y objetivos de la institucibn. 

F. Crear en la institucion un ambiente tecnicamente 

estructurado en funcion del integral desarrollo de los educandos. 

poniendo enfasis en el afecto. cuidado y estricta organizacibn 

didactica del trabajo. coordinado con los fines. principios y 

objetivos de la institucion \ Documento de Identidad 

Institucional; 1988: o.7.i. 

El marco juridico de la Institucion. 

Delineada así la Identidad Institucional. el trabajo se 

desarrolla cada vez con mayor madurez e integracion al medio 

mexicano~ enfrentando nuevas exigencias~ sobre todo~ de las 

instancias financieras. con las que se establece contacto y se 

opta por asumir el estatus legal de Asocicion Civil ¡'lexicana. lo 

cual se logra en el año de 1991~ despues de un intenso proceso 

de gestiones diversas; 

de la Notaria No. 42. 

Es en el Acta 94.803. 

del Distrito Federal. 

del volumen 2,083. 

que se asienta la 

Asociacion Civil. que en lo sucesivo llevara por nombre Centro de 

PromOC.J.Dn. 5ervicl.o y Desarrollo vara la Infancia H.C .. Con 

este acontecimiento la lnstitucion se integra a los c:anones 

legales que el marco jurídico mexicano ofrece. con miras a 

desarrollarse o desenvolverse con mayores posibilidades como 

colectivo. (Anexo No 1.: Barrilete: La Asociacibn Civil~ 

Una espectativa cumplidaj 
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Es necesa~io señalar que antes de este suceso de constitucibn 

legal, dentro del marco jurídico mexicano~ el pr-oyecto 

ampliamente reconocido dentro de la comunidad refugiada~ no sólo 

por- el servic~o br-indado, sino también por- su activa 

participacion en las distintas plataformas de acción organizadas 

por- esta comunidad y su participacion llega a tener alcance 

inter-naciona 1 ~ sobre todo a n1vel centroamericano~ especialmente 

en el ar-ea de capacitacion y divulgacion. Destacan, en este 

sentido~ los impor-tantes taller-es que sobr-e metodologia fuer-on 

r-ealizados en la Republica de El Salvador-. Guatemala y Hondur-as. 

2.1.2. La PDblac~Dn 

La poblacion atendida por el centro es de origen~ 

pr-incipalmente, centroamericano; refugiados(as) o hijos(as) de 

r-efugiados(asi. compr-endidos entr-e las edades de tr-es meses hasta 

los doce años. 

============================================================== 

CUADRO 2 
POBLACION ATENDIDA 

============================================================== 

AñO POBLACIDN CENTRDANER I CANOS (AS) 
X 

NEX 1 CANOS (AS) 

============================================================== 
1988 100 69~OO 31.0 

1989 75 78.00 21.4 

1990 92 71.70 28.30 

1991 105 75.00 25.00 
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cont. CLladro 2 

1992 75 70.00 30.00 

1993 63 65.00 35.00 

1994 77 70.00 30.00 
============================================================== 
Fuente: Informe 5intesis. Ceorosedi ~.C.: 1995 

La poblacion citada en cuadl'"o 2. en general se caracteriza~ 

entl'"e otras cosas~ pOI'" pertenecer a nucleos familiares 

desintegrados en el peor de los casos. arrastran perdidas 

familial'"es impol'"tantes, estos nucleos carecen en su mayoría de 

legalidad migl'"atol'"ia, por lo menos durante un buen tiempo de su 

estancia en el oais. y es a traves del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas pal'"a los Refugiados que obtienen inicialmente su 

esta tus de Refugiados(asj. Su vivienda se ubica tambien 

mayoritariamente en las zonas marginales del D. F • y aun del 

Estado de Mexico: para su sustento acuden en buena parte a las 

ayuda de diversas instituciones asistenciales; En Su gran mayoria 

son desempleados y subemp 1 eados pOI'" lo que la posibilidad de 

pagal'" pal'"a el cuidado y atencion de sus hijos es francamente 

remota. 

Los grupos de edad que demandan mas atención son los 

lactantes y maternales y la cantidad de horas solicitadas para su 

atencion es de 10 horas diarias. de lunes a viernes pOI'" lo que 

la impronta del trabajo realizado por la Institucion en cada 

unoia) de los niñoslas) y desde luego en los nucleos familiares 
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es de suma relevancia. 

La poblacion recibida pasa por un proceso de evaluacibn 

inicial~ que englooa a la familia y al niñoí al es evaluada el 

estado socioeconomico del nucleo familiar y los niños(as). el 

estado nutricional~ de salud en general y psicologico. Asi~ como 

resultado oe1 referiao proceso de evaluacion. se les programa 

una atencion casi individualizada en cada uno de los oianas 

referidos~ cuando así se requiere. 

2.1.3. Los Recursos 

de este rubro se consideran los materiales. los Dentro 

finacieros y los humanos. En cuanto a las recursos materiales la 

Institucion funciono 1n1cialmente con las donaciones oue SEDEPAC 

hizo al proyecto, 

didactico. 

especialmen't.e~ en infraestructura móví 1 v 

material En lo Que concierne al local de 

funcionamiento~ este siemore fue rentado. 

Los recursos financieros~ que para cada año de funcionamiento 

requirio el proyecto para cubrir las erogaciones Dar concepto de 

salarios~ renta de loca 1 , alimentos~ material didactico~ etc .. 

fueron ob~eniaos ae aiferentes agencias financieras de caracter 

internacional y algunas nacionales y finalmente de los propios 

refugiados(as) participantes en la Institucion. 
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Ent~e las agencias que mas contribuyeran al financiamiento de 

la Inst.1 tUC10n pueden mencionarse: RADDA BAR'~E'-J. 

CO'-JSEJERIA DE FROyECTOS. ae Cost.a Rica~ C • A •• 

de Suecia 

CARiTAS DE 

MEXICO. LICONSA. de Mexico. DIA MUNDIAL DE ORAC¡ON de Alemania. 

OXFAM de lnglaterra~ VCAI4 de Suecia~ et.c .. 

For lo que toca a los recursos humanos. un buen numero de 

personas invirt.io sus energías. inteligencia y amor en este 

proyecto tanto mexicanos como centroamericanos. Inicialmente la 

plataforma de 

operat:ivizo 

profesionales de SEDEPAC diseño. 

el proyecto. Una VEZ que esta 

atendio y 

Insti tuc10n 

finiquito su labor con resoecto al oroyecto de guarderia~ como 

inicialmente se llamo. fueron los Refugiados\asJ 

centroamericanOSlas) los que desoe la Asamblea de Padres y Madres 

de familia. definieron e 1mplementaron el funcionamiento 

institucional. 

'"'uy imoortante es resaltar oue el equipo tecnico y 

administrativo que hizo posiole diariamente el funcionamiento de 

la Institucion fue casi en su tota 1 idad de origen 

centroamericano~ algunoslas) de ellos(as) con farmacion 

profesional adquirida en sus paises de origen y otros(as) la 

aaquirieron en ia prop1a Inst1~uc10n. a tra'/es de la oractica y 
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la capacitacion/formacion puesta en marcha internamente. 

El equipo tecnico y administrativo mas amplio que llego a 

tener la lns~itucion. estuvo integrado como sigue: 

1 Coordinadora docente y 

1 Administradora general 

administrativa 

1 Responsable del Programa de Promocion y 

Capacitacion 

4 Haestros(as) Responsables de grupo 

4 ~laestros(as) Auxiliares de grupo 

1 i1aestraio} Responsable de Estancia Infantil 

Vincu 1 acibn 

1 Haestra\o) Responsable de Escuela de vacaciones 

1 Medico\al pediatra 

1 Psicologa(o) 

El equipo de servicios estuvo integrado como sigue: 

1 Responsable de intendencia 

1 Responsable de nutricion y preparacion de alimentos 

1 Auxiliar de nutriclon 

{iNFORNE SINTESIS. CEPROSEDI A.C.: 15. 16: 1995i 

2~1.4. El Necio 

y 
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En lo que concierne al medio hay que hacer- una distincibn 

inicial entre el medio interior y el medio exterior: El primero 

está constituido por el local que alber-ga la institucion 

constituido por una casa habitacian de dos plantas: en la planta 

baja se acondicionaron para los salones de Preescolar 1 y ¡ ¡. la 

oficina de la Coor-dinacion. la Cocina. el Comedor- Gener-al y el 

Patio de Juegos con arboles. arbustos y plantas ornamentales. En 

la segunda planta se acondicionaron las tres habitaciones como 

salones de Maternales y Lactantes. así como un esoacio especial 

par-a la Sala de Estimulacion. El espacio de la terrraza fue 

acondicionado como Sala de Biblioteca y Audiovisuales~ estas 

salas ofrecen material de lectur-a. de construcción. dibujo y 

pintura~ 

video. 

visual ~ de juego así como de musica. 

Por su parte el medio exterior se considera 

se extienden las actividades tanto pedagogicas 

televisibn y 

aquel en donde 

como ludicas 

p~og~amadas, y donde se ubica el local. Es básicamente la colonia 

Reforma Ixtazihuati 

de {-¡ex i ca ~ 

que forma pa~te del segundo cuadro de la 

Ciudad por ia que puede inferirse que es un medio 

totalmente urbanizado y dentro de sus caracteristicas es tan las 

que siguen: Calles y avenidas can flujo regular de vehiculos 

automoto~es a excepcion de la 'J1a rao1da de Tlalpan y. en menor 

escala~ la de Plutarco t11as Calles: Cuenta con tres oarques 

recreativas y de descanso asi como dos espacios deoortivos 
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pu bl icos. dos camellones con amplia arboleda. 

La densidad de locales comerciales es media y dentro de ellos 

destacan,í dada su cercani a a la Institución así como la 

inte~~elacion que con ellos se establece pa~a la adouisicibn oe 

se~vicias) , tres panaderías. una ca~nicería. una oficina de 

correos~ dos es~aciones de metro~ tres iarmacias~ 

de abarrotes . una clinica del Seguro Social 

publ icos. dos escuelas pr1marias y una biblioteca 

seis tiendas 

dos mercados 

Dublica. El 

loca 1 , obviamente~ esta rodeado de casas habi tacion cuyos 

habitantes. en genera 1 ~ presentan un esta tus de clase media y 

su actividad vecinal es escasa y. finalmente. se observa una baja 

densidad peatonal. Hunque somera~ la descripcion anterior. 

resulta de suma importancia~ sobre todo~ a la hora del trabajo 

geog~afico, toda vez que el reconocimiento del medio local. 

especialmente para estas edades~ es sus~ancial. 

2.2. EL PROGRHNH ESPECIFICO DE TRHBHJO 

Durante el año de 1990 tuvo lugar un proceso de Redefinicion 

Institucional de mucna impor~ancia que se presentó como resultado 

de la evolucion del quehacer. madurez y espectativas construidas 

por el colectivo de trabajO y, en general~ de la comunidad 

particioante en la Institucion. 
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La finalidad cent~al del referido proceso de Redefinicion 

Institucional fue de p~ofundiza~ y enriquecer el per-fil y 

objetivos que dieron origen a la institucibn a través de: 

1. Amplia~ la proyeccion del t~abajo ~ealizado y po~ 

realizarsE~ tanto en el medio mexicano como en la región 

centroamericana~ para lo cual desde hace algun tiempo se venia 

pensando en la necesidad de impulsar un vigoroso programa de 

trabajo comunitario en Que se oriviligiara la Investigacibn 

Participativa, en lo que a metodologia educativa se refiere. asi 

como para la generacion de servicios nutricionales. psicologicos, 

de salud, etc para la comunidad que asi io requiera. 

2. Superar los marcos de servicio educativo asistencial que 

hasta la fecha había venido fungiendo como eje de la labo~ 

desa~~ollada po~ la institucion. 

3. Generar p~og~esivamente la autosuficiencia financiera de 

la Institucion. 

Dent~o de las medidas centrales implementadas a partir del 

Proceso de Redefinicion se dieron las siguientes: 

l. Se modifica la estructura administrativa incorporando al 

eQuipo Unla) AdministradortaJ general. con la finalidad de 
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permi~i~ a la Coo~dinacion General realizar labores del orograma 

en ciernes de Promocionw Vinculacion y Capacitacion y se 

ademasw un Comite Ejecutivo interno. 

crea. 

2. Se realizan las gestiones necesarias par-a la legalizacion 

de la Institucion en el medio mexicano como Asociacion Civil. 

3. Se intensifica la labor de capacitacion del equipo tecnico 

de trabajo especialmente en Administración de Proyectos. 

Hetodologia de Educacion Popular-. 

otros. 

Teatro 4 Caricatura Infantil y 

4. Se cr-ea formalmente el programa de Promociono Vinculacion 

y Capaci~acion. el cual funcionaria oaralelamente al de guarderia 

y, en lo sucesivo~ este nuevo programa se consti~uiria en el 

programa central de la lnstitucion. 

A.C. ,: 13 .. 16.: 1995i 

tiNFORNE SiNTESiS. CEPROSEDi 

El orograma de Promociono Vinculacion y Caoacitacion genera. 

específicamente. la pos1b1l1dad de insertar la Geogr-afia como 

linea destacada de Enseñanza-Apr-endizaje. 

Este programa impulsa lo que se denomino "metodologia de Aula 

Abier-ta" para ei traoajo con niños y niñas~ a partir de diversas 

jor-nadas de capacitacion para el equipo de trabajo y. de modo 

importante~ impulsa las jornadas oe capaci~acion. inte~cambio y 

asesoria hacla Centroamerlca: En este contexto nace el Pr-oyecto 

especifico de trabajo que se le dlO I~iño( a) y su 

liundo"~ objeto particular oe nuestra investigacion. 
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LH INSERCION DE LH GEOGRHFIA EN EL PROGRANH DE ESPECIFICO 

DE TRABAJO 

La insercibn de la Geografía como veta oriviligiada en la 

praxis Enseñanza-Aprendizaje de la lnstitucion oarte de una 

iniciativa persona 1 ~ dada mi Tormacion profesional y de la 

riqueza creativa ael ~rabajo empirico realizado en la 

lnstitucion dentro de un marco de autogestion efectiva en este 

aspecto: esto es~ SODre el que enseñar-aorender y como y con Que 

nacerlo~ la decisian era nuestra. 

Para la sustentacion teorica del Proyecto de incorporacibn oe 

la Geografía a este programa se trabajaron tres ideas centrales: 

a saber: 

1. Una teoría del conocimiento filosoficamente entendida como 

el campo del conocimiento que investiga las leyes que r- igen 1 as 

relaciones entre el sujeto y objeto de conocimiento. entr-e el 

pensamiento y la realidaa. (Tecia: 1980.: en donde la 

categoría fundamental es la Praxis considerada como sintesís~ 

relacion sUbjetivo-objetivo. esencia. criterio de verdad. Por-

otra parte~ el sujeto es activo y el Objeto es cognoscible: ambos 

se encuentran en relacion dialectica: esto es. que se niegan y 

presuponen (J<.oonin: 5/ f : 32j. En esta consideracion general se 

infiere que los codigos de &orehension de la realidad en el (1 a) 

humanoia)!' desde su infancia hasta la edad adulta~ son diversos 
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plano educativo no debe 

bajo un amolio consenso 

ideologico. desde la oropia deflnicion de la Identidad 

Insti tucional. es un modelo participativo~ tendiente a 

const .... uir en ei plano axiologico los soportes necesarios cara 

establecer relaciones ce respe~o y validación. tanto dentro de 

los las) humanOSlas) como dentro de ellos(as) y su entorno~ tooa 

vez que se reconoce que se funciona bajo un modelo de vida 

fundamentalmente autori~ario~ descriminat.orio y antropocentrico 

testa ultima caracteristica sera tratada en la Abstraccion 

Inicial con mas deten imien to) ~ lo cual ha estado y está 

fuert.emente impreso en la mayoria de las oracticas educativas 

realizadas. 

3. La oferta de conocimientos y aun. no conocimientos. 

construidos desoe ia Geografia en sus dos grandes 

Fisica y Humana. 

Algunas de las premisas consideradas en la 

definicion y posterior implementacion del programa :SEl 

su r"lundo Jl fueron: 

areas: la 

concepcion ~ 

Niño(a) y 
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de la 

Geografia es entrañablemente cercano a todos\as) nosotros(as). a 

nuestra historia. presente y futuro a nuestra individualidad y a 

nuestra coiectividad: esta pues ~ íntimamente ligado a nuestra 

cotidianidao. a nuestro en~orno~ a nuestro quehacer de ayer y de 

hoy. lo cual resulta especialmente cierto cuando se piensa en 

ioslas) niños(as) que se inician en la aprehension de dicha 

rea 1 idad (Anexo 2 y 3 :HCDsta: 1992: 16 Y 1994: 4): En es te 

sentido la Gegrafia se convierte en una veta formativa e 

informativa quizas mas oroTunda que muchos campos del 

conocimiento trabajados en la escuela. 

2. Ante una creciente preocupacion. que hoy se ha tornado con 

matices oe urgencia~ por la pr-oblematica ambiental ~1 y de 

esta acuerdo a la 

investigación 

nosotrostas) 

conceptualizacion aue de el la se hizo para 

el entorno esta en nosotros(as). como 

en el. por lo que alcanza una dimensibn axiologica 

de suma relevancia mas alla qel criterio utilitarista que tanto 

ha pesado en la nistoria numana) y en formacion muy sensible 

Durante la niñez. Asi se conSl.oero Que una recomposicion Dei 

modelo de relaciones establecido entre nosotros(as) mismos(as) y 

con nuestro entorno exige un trabajo diario. de enorme 

inteligencia~ creatividad~ entusiasmo y voluntad para el cambio. 
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3. Este esfue~zo de transformacion tend~a necesariamente que 

contr ibuir sustancialmente a io que Thomas S. Khun llama 

construccion y deconstruccion de Paradigmas. p~oceso que. a 

juicio nuestro~ se ofrece mas E~pedito en la niñez. 

4. Una concepcion de esta naturaleza tendra necesariamente que 

elevar a rango de sujeta-objeto de Enseñanza-Aprendizaje el 

entorno vital: a saber: La Atmosfera. el Suelo. el Agua. etc .. 

5. üentro de sus objetivos destacan también como objeto de 

Enseñanza-Aprendizaje las ínterreiaciones que se establecen entre 

los seres humanos(as) (especificamente niños-as; y el entorno. 

por lo que se debe facilitar una variada oferta de posibilidades~ 

tratando en lo posible de 

equilibraoo reconocimiento 

insoslayable hechar mano y 

trascender las cotidianas. para un 

~esuita del mismo. En es"to 

aun oriviligiar la Fantasia~ la 

Aventu~a~ la Convivenc1a Soliaaria y el Espíritu Investigativo 

como plataformas oe trabajo. 

6. Finalmente dentro de sus objetivos se señala: Generar 

posibilidades ae gestion del esoacio que se habita en el ambi'to 

con la intencion de contribuir a la transformacibn de escolar, 

patrones de conducta y valores poco respetuosos del entorno 

¡ Hnexo :5: HCDS ta: i 994: 4). 
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en el 

minucioso al 

asi como lo 

novedoso de la propues~a~ que~ en consecuencia~ significaba una 

falta de experienc1a conSlderable y puede decirse que se trataba 

casi de proyectas pilo~os sUJe~Os al 

instituclon oara 

subsecuente. No obstante lo an~erior. 

respecto a este importante asunto: 

escrutinio posterior de la 

=u oertinencia e impulso 

se plan~earon premisas con 

l. Se ha de continuar trabajando con la propuesta metodologica 

central que ha adoptado la lnstituclon de Estimulacion Temprana. 

2. Dado los requerlmlentos espPC1T1COS del proyecto se hizo 

acopio de diversas propuestas me't.OOO.log~cas siempre y cuando 

respeten los principios oe: L~oert2a pa~a lOS se~es participan~es 

dentro de los lim~tes Que lmpone L~ hu~queda de autonomia para el 

individuo~ Esplrltu de la niñez: Las 

Caract.erist~cas de 01"""0010 oroceso de Conocimiento: 

Reconocimiento del ell"torno como varlaole destacada 

educativo: Gestion colectiva del hecho educativo en 

del hecho 

un ambito 

participativo. solidario. democrático y no sexistaa (Hnexo 

3:Hcosta:1994:oJ. 
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propuesta del 

Programa de !lEl NiñotaJ y Su ¡'¡undo" y del documento respectivo 

presentamos la siguiente sintesis: 

PROPUE5TH PHRH EL PROGRHNH 

============================================================= 

E L i ñ s i..J jo¡ U N D O 

============================================================= 

H Desarrollarse aentro De le. Jl'lea ae Promociona vincuiac:ion 

y CapaClraC.1.0n 

CEPRDSEDi H.C. 

DEFiNICiON DEL PROGRHhH: 

Este proyecto surge como iniciati/a oara 

niño\B' del. n1vel preescolar y pr-1mar-io. 

conocimien'Co de su mundO. canal1zanao este 

desarrollar en el 

interes 

interés 

por 

en 

el 

el 

conocimiento de la GeograT/l. a. cuya oract1ca Duede significar un 

medio para introaucirse en la in ./es 't.l.gacl.on cientifica. sus 

metodos e instrumentos. 

Su implementacion rescata la adauisicion de conocimientos 

geograf1cos. asi como el acceso a la ciencia y a nuevas vivencias 
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formativas para el niño~a). 

Se plantea desarrollar el orograma en el territorio mexicano y 

con poblacion de nlños~asJ refugiados~asJ centroamericanos(as) 

con la espectativa ae 11 enar vacios de desarrollo para este 

sector infant.il. 

Se concibe desarrollar el orograma a traves de la realizacibn 

de diversas ."Expediciones Cien'tl.ficas y otras actividades 

secundarias al interior del local y sus alredeaores. 

El desarrollo del orograma contara con una fase inicial de dos 

años ~ cuyo primer pet-lodo lo constl.tuira la organizacion y 

plant.eamiento del mismo a l.nstancias que puedan 

y financieramen'tE. 

avalarlo técnica 

Se propone. paralelamente. al resto de actividades. 

desarrollar la sist.ematl=aClon la experiencia a nivel 

narrativo~ testimonial~ exposit.1VO aUdiovlsual~ et.c. 

OBJETivDS: 

1. üespertar en el ni,;o (a) el interes por la investigacion 

cient.ifica. 



2. Desmitificar el 

experiencia. 

concepto de ciencia 

3. Contribuir al desarrollo integral del 

posi~iva integracion con su medio 

a traves 

niñoCa) 

de 
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la 

via una 

4. Desarrollar en el niño\a) valores humanos tales como la 

tenacidad, la fuerza de caracter. la solidaridad ... 

5. Introducir al niñot a) en el desarrollo del proceso del 

conocimiento científico. 

6. Compartir las experiencias con otros niñosl8S) 

su periodica sistematizacion. 

RECURSOS 

Humanos: 

a traves de 

l. Exoedicionarios(as): Niños(as) con interes en el 

conocimien~o oe la C1enC1a y su munao. 

2. Guia de Expediciones: Profesional en Geografia. 



3. Responsable de Sistematización: 

de la Comunicacion. 

Profesional 

4. Asesores(as) técnicos especializados: de 

caracter de cada Expedic~on. 

f'1ateriaies: 

1. Equipo básico para Expedición 
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en Ciencias 

acuerdo al 

2. Material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de la 

Geografia. 

3. Equipo técnico para la produccion de audiovisuales. 

4. Material didact1co bas1co para salon de clases. 

5. Eib110graT1a. 

Financieros: 

l. Fondo para v1aticos. 

2. Fondo para equipo y mater1ales. 
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3. Fondo pa~a publicaciones. 

4. Fondo para capacitacion tecnica y asesoria. 

r'lC TI VIDr'lDES: 

El programa dio lugar a un sinnumero de actividades dentro de 

las cuales destacan como centrales las siguientes: 

Trabajo en el area de Geografia Fisica: 

1. Expedicion al Volean Paricutin. 

2. Expedicion a las G~utas de Cacahuamiloa. 

3. Expedicion al Volean Popocatepetl. 

4. Recorrido en tren por la costa del Pacifico de la Reoública 

{·lexicana. 

Trabajo en el area de la Geografía Humana: 

1. Expedición a comunidades indígenas (campamentos de 

refugiados) del sureste de la Republica. 
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2a Expedición a comunidades indigenas de 11ichoacan a 

Finalmente~ en el programa aparece una nota donde se explicita 

la integración de todo el grupo de 

pe .... manente al 

siguiente: 

programa l/El Niñoi a) 

Esta integ .... acion se olantea en 

de manera 

y su ¡'lundo 11 de la forma 

terminas de Doder dar 

seguimiento a la linea de trabajo metodologico de UAula Abierta!] 

con el g .... upo~ a partir del segunoo semestre de 1991. 

Participar en el Programa "El Niño( a i y su Nundo ll constituye 

la posibilidad de fundamentar en terminas cualitativamente 

superiores nuestra linea metodologica. al contextualizar la 

actividad del niñota) dentro de un planteamiento global. en este 

caso formulado como introduccion a la ciencia y conocimiento de 

la Geografiaaa.,p,2(Documento del mismo titulo elaborado Dara su 

oresenraClon ai CDm~te Ejecutivo y Hsamblea de Padres-Nadres de 

familia. 

estuvo a 

aSl como a oiversas Ins ranci as .. su redaccibn final 

cargo ae la ¡'íaesrra Reponsabie cie los grllpos de 

Preescolar 1 y 2). 

Es pertinente ahora presentar de manera sucinta el abanico de 

actividades propuestas y realizadas en el marco del programa; 

Estas actividades han sido selecionadas a manera de muestra de 

el total de las realizadas~ los criterios que han prevalecido 
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para tal seleccion son los siguientes: 

l. Que esten presentes muestras tanto de las actividades de 

mayor peso como de aquellas mas sencillas. 

2. Que esten oresentes actividades de cada una de 

tematicas trabajadas. 

3. Que cada una de las actividades seleccionadas 

1 as 1 ineas 

cuente en 

archivo con documentos que den suficiente infarmacion sobre 

ellas. 

4. Que den cuenta de la oarticioacion de la mayoria de los 

sujetos-objetos de enseñanza~aprendizaje. 

5. Que sean actividades facilmente reconocibles en la memoria 

de los~as) participantes en la institucion. 



============================================================== 
CUHDRD 3 

NUE5TRH GENERHL DE iJCTiViDHDE5 
FRDGRiJNiJ EL Ni"O(H} y" SU NUNDD 

=============================================================== 
iJCTIViDiJD 

1. "Exoedicion cienti 
i i ca J, para observar ej 

FECHiJ 

ecliose total de sol 11/7/91 

2. l/Paseo en tren ,. 
GruDo Prees 
cojar 2 

3. Periodico Escolar 
"Carrusel f.' 

4. hacienoo los li 
bros aara nuestra bi 
blioteca 'l 

5. UHcti vi dad Ecolo 
gica" 

6. I/Exoeciicion c~ent:~ 

ii ca 1.' al voic¿¡n Far~cu 
rin 

7 • II Hire. Tierra~ H9 ua 
50i'l 

8/11/91 

1992 

Nov/93 

1993 

Jui-Nov 
1993 

Jul-Nov 
1993 

PRESENTH 

P •• E. 5. H. 

Si No Si Si 4 

Si I~o No Si 5 

I~o No No Si 6 

No I~o No Si 7 

Si No No I~o 

Si 1-10 Si Si 8 

Si No Si Si 9 
============================================================== 
P. PLiJN. E. EVHLUiJCiON. 5. 51STENiJTIZHCiON. iJ. iJNEXO. 
E 1 numero en 1 a col Llmna De anexo es el corresDondiente 
dDartaoD De anexos Dei oresenre oocument:D. 
CONSTRUrD: Hracei y HCOS ta 
FUENTE: Datos ae arcnivo CEPRüSEDI H.C. 

en el 
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2.4. L¡:¡S ¡:¡CTIVID¡:¡DES CEivrR¡:¡LES: EL REL¡:¡rO DE L¡:¡S "EXPEDICIONES 

CIE{V'Ti F iCHS' 

Se tomaron como actividades centrales~ de las diver-sas 

r-eali2adas~ las que a continuacion se anotan: 

l. "Expedición Científica" a Nayar-it oara observar- el Eclipse 

total de sol del 11 de julio de 1991. 

2. "E}(oedicion C~en't.l f lca" al volean Far-icutin r-ealizada de 

julio a noviembre de 1993. 

3. ¡·¡odulo tierra de IlAire~ Tierra. Agua. 501'1 desarrollada 

de julio a noviembre de 1994. 

Estas actividades se consideran coma centrales por el hecho 

de que son las que mayor esfuerzo implicaron~ tanto material y 

financiero como humano: en ellas se involucro una gran cantidad 

de participantes: su realizacion exigia las temooralidades mas 

extensas; son las mejor documentadas y finalmente son las que 

reportan una mayor aplicacion de conocimientos Geograficos. 

En este apartado se presentan los relatos casi textuales que 

de estas actividades han hecho las Maestras(os) participantes 
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asi como los niños y las niñas. 

Algunos de estos ~elatos están tomados de grabaciones en audio 

y video tomadas en campo y otros de oocumentos escritos como 

artículos. reseñas y productos de sistematizacion 'l como se les 

denomino a algunos productos finales de cada una de las 

actividades. 

La intencion con estos relatos es rescatar lo esencial de la 

labor realizada~ de las espectativas y alcances logrados; del 

esfuerzo imaginativo. de creacion. de construccion. de emotividad 

deplegados; de la impronta vivencial en los(as) participantes, 

si acaso. de las tranformaciones operadas en ellos(as). 



2.4.1. Desde los niAos y las niAas 

03 

Habla una vez un niño 
que se qLlemo 
Da j o con fuego 
murió y el 501 

en un 
y se 

se puso muy triste 
se alejo de su pais. 

Lucia (5 años) 
Preescolar 11 ~3 

"EXPEDICiON CIENTíFICA" A NA'(ARiT 

EcliDse Total de 501: Julio óe 1991 

Emilio. (5 años.!: 

l .... {1ercurio esta tan cerquita del501 .... se enfria alguna 

vez? •• lHnexD 4 Od9. 2J 

2 .... yo quiero ser Astronomo porque quiero ver el cielo, las 

estrellas~ e 1 so 1 ~ la luna ... con un telescopio y viajar en una 

nave ••• 

3 .... con el mapa sabes hacia donde caminar ... (Hnexo 4 pago 6) 

4 .... ?bueno~ pero que es un ecliose? .. IHnexo 4 Dag. 7) 



5. . .el viaje auro como cuarenta dias." (Anexo 4 Dag.l1J 

6 .... ~ah:""cuando llegamos a Tepic me sentí muy alegre.". 

7. o •• el cielo esta nublado ... ?que vamos a hacer? .. 

8. el animal que vimos en la calle me parecio muy extraño 

y le tomamos una fo~o". 

Niguel. (8 años): 

1. " .. yo voy a ser lI escr itor de astros ll y así voy a escribir 

todo lo del astronomo ... 

2. .el viaje lo sentí muy triste y alegre porque dejaba 

a mi mama y veía luces en el camion. " . no se prendían las luces 

cuanao era de nocne y cuaao era ae dia S1~ ... 

3 .... al llegar a Tepic me senti muy bien •.. 

4 •••• el cielo esta despejado y nublado ... 

5. .". mas me han gustaao el filtro y el espejito ... para 

orientarnos~ la brujula ... 
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Varinia .• (7 d?iosj: 

1. .senti el viaje muy le jos ... 

poroue tenia 

ibamos peleando y 

jugando ... el cam~on el'"a bonito baño ... al llegal'" a 

Tepic me senti cansada ... 

2. "" .el cielo estaba despejado y nublado ... 

3 .... me ha gustado dibujar. leer cuentos y bañarme ... 

Jose Hntonio. 112 años): 

1. ... e 1 v~aJe un poco cansado e incomodo ... los señores de 

·adeiante no tenian consideracion porque movian sus asien tos ... y 

casi no descansamos ... 

2. .al llegar a Teoic me senti un poco exhausto oero a la 

vez con muchas ganas de hacer toao ... 

3. . el viaje a la plaza estuvo bien . comimos paletas 

rosas ... descubrimos marcas de refrescos nuevas y vimos un animal 

ex traño y le tome una foto oara ver en un libro ... que animal 

es ... 
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4 .... estamos haciendo muchas cosas ... a ver si de casualidad 

se van a poder ver los planetas Venus. ~larte. Jupiter y .... 

Juani ta.o (7 años): 

l. .el viaje bien. primera me despedi de mi mama~ me subi al 

autODu s. comi. me dorm1 un ratito. despues me despert~ y todavia 

es'taba en el au 'tOOLI s lugamos un ratito ... antes de llegar nos 

paramos en una es~acion y ahi nos tomamos una foto. descansamos 

tomamos agua y nos iuimos ... c~ando ibamos llegando me dib miedo 

y queria irme a la playa ... fuimos al centro de la ciudad y un 

señor nos explico para donde era el centro y jugamos a que 

atrapabamos al Sr. fotograio cero Varinia estaba celDsa~ jugamos 

y nos compramos una paleta de sanoia .. nos bañamos con agua 

caliente y nos tomamos una foto dentro del bañb. 

2 . ... ~las nubes estan nubladas~ ... 

3. . .. compramos una pelota para 

viernes ... 

cuando vayamos a 

Beatriz ,"5 a~osj: 

1 .... el viaje bien divertido ... un poco aburrido 

la playa el 

porque no 

estaba en la playa .. el baño del bus estaba rechistase .. llegando 
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a Tepic me sentí bien ... yo y Emilio estabamos jugando y me 

compraron un refresco ... fuimos a preguntar a donde i bamos a 

dormir ... fuimos a una casa y nos bañamos y nos estabamos 

riendo ... en un parquec1to nos compraron una paleta y yo me 

chorrie y me lavaron con agua de la fuente y ... nada mas e50 ••• *4 

"EXPEDICION CIENTIFICA" AL VOLeAN PARICUTIN 

Julio-Noviembre de 1993 

Miguel. ¡"11 a~Dsj: 

1 .... la primera vez me parecia muy emocionante ... ahora 

mirare el cielo. mirare la tierra ... 

ya no 

2 ...• 10 que mas me gusto fue el cabal lo. pero no me gusto la 

marca que tenia ... una J y una P ... ¡Video anexo) 

Juanir:a. {lC; añosl: 

l. . .. por-que 1 a otr-a vez Tui y tengo 

me gustaria ir para conocerlo ... 

toda la experiencia ... y 
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~. Juanita explico el mapa que hizo de la zona aledaña al 

volean 1 Vease vio"eo anexo) 

Varinia. (lt) añosj: 

l .... me gustaria conocer ei Parieutin porque me gusta estar 

con muchos niños y que bueno que va se metieron mas 

exoedicionarios y no nada mas los mismos .. 

2. ... a mi me gusto el caballo ... y casi me caigo con 

Cristóbal ... (Video anexo) 

Nelson. (5 añDsj: 

l .... oorQue tal vez es emocionante. 

2 .... a mi me gusto el pueblo ... (Video anexo) 

Carolina. ,7 ail"osi: 

l. .porque nunca he viajado al volean Paricutin ... 

2 .... a mi me gusto cuando jugamos a las brujas ... ,"VideD anexo) 
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Cristooal. (7 años): 

1. . Dorque nunca he hecho un viaje y no he conocido un 

volean. 

2 .... a mi me gusto mas el volean y la bajada ... (Video anexo) 

Gabriela~ (13 aAos); 

l .... porque nunca he viajado a un volcán. me han dicho que 

es muy bonito y pues~ quiero viajar- a ese volean ... (Vicieo anexo) 

TIERRH. HIRE. HGÜH. SOL 

Noóulo Tierra: ;:La SeñDra Tierra!l 

Enero-junio de 1994 

Encontramos en documentos de archivo (Hnexo 5J. siete relatos 

de los niñ"ostas) sobre la actividad ~con sus correspondientes 

expresiones plasticas~ de ellos se toman cuatro. Dar 

considerarlos bas~ante explicitos. no obstante. que todos guardan 

un enorme valor para esta investigacian. 
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Luis .• t5 años): 

Se siente rico tocar la tierra. es aguadita y se puede modelar 

alguna tierra esta dura y no se pueden con el lodo una montaña~ 

hacer bien las figuras. 

roja. 

la tierra a veces es rosa. cafe~ negra o 

En la 

arboles. 

tierra crecen plantas como el maiz. las rosas también 

pero hay una tierra donde no crecen mas que nopales o 

palmeras o no crece nada~ es el desierto. 

Hicimos un exper~mento y vimos aue una piedra vol canica no se 

rompia pero otra 

hacia tierra. 

si se romoia de un soplón y con un dedo y se 

La tierra es importante para caminar~ para que crezcan arboles 

y podamos respirar. para que crezca el maiz y podamos comer. 

Hicieron ca lles en la tierra para que pudieran andar los 

carros y para que pongan casas. 

Nuestro planeta esta hecho de tierra yagua y se llama planeta 

tierra. 
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Eugeni o. (5 arios j : 

Con Aracely hicimos una muñeca con agua y tierra y le pusimos 

liLa Señora Tierra" ~ aespues hicimos la casa de lila Señora Tier-ra 11 

con pastos y ramas y jugamos con la tie ...... a. Hicimos un 

exoerimento y había tierra aue se rompía y otra que no se rompe. 

Diger. (5 añosi: 

Se juega con la 

montañ"as estan hechas 

piedras valcanicas. 

tierra. se 

de tierra 

pueden hacer 

Dor eso sacan 

castillos. las 

polvo. tambien 

En la tierra viven animalitos~ como los gusanos tambien las 

lombrices. 

La tierra nos da comida como nopales. 

A mi me gusta jugar con la tierra porque es importante por las 

pied ... as que tiene. 

La tierra en el mar se llama arena. 
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Cami j a. (5 añ"os j : 

¡-le gusta hacer muñecos con la tierra. la tierra es fria~ la 

tierra es buena porque sobrevive las plantas~ nacen las frutas de 

los arboles. 

dibujarlas. 

hay montañas que sirven para instalarlas. para 

2.4.2. Desde las maestras 

"EXPEDICION CIENTIFICil" il Nil'r'HRIT 

Eclipse Total de 501: Julio de 1991 

Hraceiy I4costa: 

A primera vista resulta extraño e inusitado. hablar de una 

"Expedición Científica" con niños y niñas en edad preescolar y 

primaria~ de aqui el entrecomillado: se asume. se explica y se 

entiende tal empresa en 'terminas necesariamente adultos en 

dicho criterio hay una buena dosis de razon. pero tambien algo de 

sin razon: esto es. el considerar la construccibn del 

conocimien't.o cien'tlflCO como obra exclusiva de losiasl 

adultos\as) y mas aun de lastasJ adultosiasl de naciones o 

conglomerados humanos particulares: frecuentemente se consiaera 
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que la ciencia se hace y se puede hacer solamente en los 

llamados paises desarrollados y • ademasw se considera a la 

ciencia como unico codigo valído de acceso al conocimiento: estas 

sin razones~ en nuestro criterio~ son expresiones de deformacion 

alrededor del conocimiento y que constituyen el ideologica 

soporte de relaciones de poder totalmente desequilibradas entre 

humanos(as) y entre estos\as, y su entorno; 

Nuestra 

científico. 

postura es que el 

se construye desde la 

conocimiento~ 

niñez hasta la 

incluyendo el 

edad adulta 

que tal construccion wsi bien. tiene una expresión individual 

importante~ es preferencialmente social y que cualquier grupo 

humano a traves de dl.versas vías puede acceder y 

conocimiento incluyenoo el científico. 

La UExpedicion Cientifica!! a Nayarit fue 

inicialmente como actividad piloto dentro del programa, 

implico poner a prueba las premisas planteadas en 

accede al 

planteada 

como tal 

el parrafo 

arriba citado y con ellas una gran cantidad de ideas esbozadas, 

discutidas. recreadas y tal vez timidamente implementadas algun 

tiempo atras en la institucion. Fue pues llevada a la practica 

con caracter totalmente experimental y de sus resultados 

dependería mucho el suceso ulterior de la linea de trabajo. 
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Algunas de las condiciones que se censo debería tener esta 

actividad piloto fueron las siguien~es: 

1. Que girara alrededor de un tema netamente geografico. 

2. Que el tema fuera 10 suficientemente 

niños(as} . padr-es. madr-es de familia 

suger-ente 

y todos(as) 

para 

los 

participantes en la institucion. de tal manera que. permitiera 

romper resistencias en cuanto a metodologias de tr-abajo 

pedagogico. a asignacion de recursos materiales y financieros y a 

los pr-opios espacios par-a desar-r-ollar- la labor- de 

enseñanza-aprendizaje. 

3. Que pemitiera canalizar espectativas de conocimiento de 

niños(as) ~ maestras(os) y dernas involucrados(as). entre otras. 

las siguientes: 

3.1. Estimular- consistentemente el espíritu investigativo de 

níA'os y níA"as en primera instancia. 

3.2. Estimular- la convivencia social en diferentes ambitos 

como vía exoedita para el logro de metas. 

3.3. Permitir el acceso a informacion c~entifica sobre ei tema 

de manera asequible~ fluida y agradaole. 
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3.4. Desmitificar (esoecialmente entre maestras-os) el 

concepto de ciencia en tanto manipulacion ideoiogica que nos ha 

llevado a pensar que solo ciertos\as; pueden construirla. 

3.5. Estimular la imaginacion en todos(asi los(asi 

generando 

plasticas, 

participantes 

conversaciones. 

(especialmente niños ~ 

juegos!, cantos. 

nirras; 

expresiones 

expresiones en artes dramaticas. esto es~ en toda la gama posible 

de expresiones de la vida. 

Para lograr exito en una emor-esa como 

tiempo 

la descrita 

anteriormente~ nada mas apropiado que el sideral nos 

permitiera ser test~gos(asi 

de un Eclipse total de sol~ 

presenciales del suceso astronbmico 

lo suficientemente importante para 

convocar todos los sentidos .... como no sentirse compelido a 

buscar primera fila para observarlo ... ~asi lo hicimos!. 

Se penso 

maestras(os) 

tal manera, 

en donde la 

tal manera~ 

que para introducir la idea en niños( as) 

padres, madres de familia~ etc. debia hacerse de 

que se pudiera ver la propuesta casi como un cuento 

fantasia y la realidad caminaran paralelamente. de 

que caaa quien escoja el trazo de el ~ que mejor le 

y agrade: porque es claro que hasta ahora no se ha parezca 

sabido de astronomos de cinco años CUYOS calculas de distancia 

los naga en razon de su sueAo y vlgilia y el cansancio de su 
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cuer-po~ no obstante. resulta dificil poner en duda la 

exactitud de su instrumental de medicion. 

Mas sorprendente aun es la generacion de nuevos roles como el 

de "Escritor de Astros" y quizas haga mucha falta contar con mas 

IIEscritores de Astros ll
• hombres y mujeres~ para tener mas en 

cuenta~ cuan cierta es nuestra condicion de de 

planeta; del universo. Especialmente lo ultimo me hiza pensar en 

la enorme verdad expresada por Pierre George cuando se refirió a 

la Geografía como ciencia y conciencia de 

esta ultima la que le 

13) . 

da todo su sentido 

la tierra" y que es 

iGeorge Pierre; 1985: 

Tal como se pensara. el imoacto de una idea de esta naturaleza 

rompía muros de toda naturaleza y se abria el intelecto y el 

espíritu para imaginar el hacer en visperas. dicho de otra 

manera~ se construyo el futuro cercano. 

En genera 1 ~ la actividad fue preparada con apresuramiento 

(treinta dias de anticioacionJ lo cual genero que el plan de 

trabajo fuera poco detallado y po,.- ello se enfrentaron una 

serie de imorevistos que resultaron en dificultades importantes. 

como el que los\asj expedicionariostas) no se prepararon 

debidamente, no se selecciono adecuadamente el lugar de 



observacion. no hubo 

reconocimiento previo de la 

mencionar algunas de las 

ni mucho menos. 

ruta y lugar 

deficiencias en 

de 

el 
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el necesario 

trabajo. por 

trabajo; 1\10 

obstante la meta era realizar la actividad. no dejar que se nos 

escapara la oportunidad que la naturaleza nos arrecia. 

El viaje de ida resulta sin mayores contratiempDS~ un poco mas 

de dificultades presentó el hosoedaje y el desplazamiento en la 

ciudad~ ante todo esto. personalmente siempre tuve la conviccion 

ce que lo importan't.e era alcanzar el Objetivo central del 

proyecto. el cual era generar alrededor del suceso toda una gama 

de actividades que implicaran conocimientD~ investigación. 

curiosidad~ aSOffioro. ludismo. e't.c. se trataba de que, pese a la 

carga que imolica todo el trabajo logístico. siempre estuviera 

fungiendo como eje el hecho de que era una "Expedicion 

Científica!!: aSl ~ haoia oue leer. platicar. contar cuentos~ 

construir instrumentos de observacion. observar el ambiente. 

etc.~ incluso. el grupo se permitia. imaginariamente desde luego~ 

llevar un equipo de reporteros~aSJ para que entrevistara a 

los(as)ltcientificDs(aSJ II sobre sus impresiones. logros y 

dificultades y asi se obtuvo la grabacion de audio de la cual 

hemos ob't.enido informacion relevante oara esta investigacion. 

El momento preciso del eclipse dadas las condiciones 

meteorologicas imperantes. no se pudo aoreciar en toda su 
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magnitud~ pe~o seguramente la meta estaba lograda. 

Despues de todo lo realizado era estrictamente necesario 

relajarse y para ello nada mejor que la playa y ... 

dicho~ ~. 

a jugar- se ha 

Diversas fueron las 

ultimas dias de estancia 

mas relevante fue la 

dificultades 

en la ciudad: 

escasez de 

enfrentadas en los dos 

una de ellas. quizas la 

fondos financier-os para 

alimento y transporte que obligo a un esfuerzo colectivo para 

compartir y racionar el alimento~ cubrir a pie distancias 

importantes \sin dejar de cumplir las metas de 

realizar) en fin. es claro que la experiencia 

actividades a 

en esta etapa 

resulto especialmente formativa para todos(as) en cuanto a asumir 

los rigores de manera propositiva y con fuerza de caracter ... esto 

fue finalmente~ enseñanza para la vida. 

Ya de regreso había Que. aparte de descansar. compartir mucho 

de la experiencia~ disfrutar can ello, evaluar resultados. 

crear productos que dejaran 

realizado·y bueno. 

1:rabajo. 

mucha de 

de alguna 

eso esta 

manera sistematizada ia 

recogido en el presente 
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"EXPEDICION CIEiIiTIFIC'::''' AL VOLC'::'N P'::'RICUTIN 

Julio-Noviembre de 1993 

La ~ealizacion de esta actividad está recogida en varios 

documentos elaborados para tal efecto~ el mas importante de ellos 

es el que lleva por- titulo "PLAI~IFICACION PROYECTO EXPEDICIOI~ 

CIEIHIFICA AL VOLCAI-' PARICUTIN", (Hnexo 8j~ que preparo ia 

11aestra Guisela Looez. responsable del nivel de preescolar en la 

institucion y cooparticipante del Programa lIEl niño( a) y su 

mundo " . 

úe este documento vale la pena transcribir su introduccibn ~ 

tada vez que en ella~ se muestra la enorme carga valorativa con 

la aue fue desarrollado el trabajo~ desde su concepcibn hasta sus 

aspectos mas operativos . 

.: l/De esoecta ti vas y slleños: 

El viaJe ai ParicLltin surge ce iaeales cognitivos que se 

conjLlgan: abrir los muros del salon. De tal manera que. sean tan 

amolios como el llnl.Verso. facijiranao asi nuevas relaciones entre 

el niñolal y su meaio. Losmogonias aue se sintetizan en una 

practica Qlle moa~ilca la aCL'.ltud cognocente 1 levando a ia 

coniormacl.on de sU.fetos activos y conscientes caDa ces de generar 
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transformaciones cualitativas dl2 su entorno._ reconoci endo 

valores nuevos gestantes y~ a 1 a vez .. transformadores de la 

realia"ad. 

Ser oarticiDe 012 esta concrecion representa posibilidades 

tangiDles ae ir consr.rUyenDO nUeS1:.rDS sueños en el aqui y ahora. 

?quien no saña de niño(a) con aventuras y proezas desde un ámbito 

en el que los sueños eran aarte DE' un ejercicio cotidiano._ pero 

que finalmente auedaba encajonado dentro ae cuatro Daredes._ en 

una vivencia dl2 un mundo JerarquizaDo donde los sLleños y los 

niños (as j. ocupan el Delo'año mas bajo de i os pel daños. 

Es asi como deso"e la oerspec ti ,",'d pedagogica es necesario 

deciicar los mayores esfuerzos al diseño aE' un SUE'riO que se "Corna 

real idad sobre nLles t ros prooios pasos .. hermoso compromiso qlle 

oarte óe la misma actituó óe abrirnos d los sueños .Y óe lograr o'e 

esta exoeriencia los mejores frutos posibles._ sabieno'o que ello 

a"epena"e principalmente dl2 nuestra creativia"aa" y ahinco en ir 

a"ando lln 

hacienóo 

oeriil globalizador 12 .integral a nuestro pro'yecto~ 

la mejor olaneacion y oDtimizacion dl2 recursos. 

incllTsionanoo en el camoo ae la ciencia de tal manera que podamos 

doropiarnos dl2 ella y 012 su metoDologia a fin a"e hacer esta 

experiencia no solo un necno cognoscitivo en si. sino aóemas una 

re.1.vinO.1.CaC10n ce i1l/estras Dotencial"idacies en la construccii:Jn del 

conocimiento_ 10 cuai "trascienoe la ironr.era ideoiogica del 
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tercer munói smo al que nues tros pai ses han sido rel egao"DS,. 

Significa. ademas. una DrODuesta formativa que involucra una 

concepci on i 1.' j 050i i ca y' e t.i ca óe ia visian o"el mundo. así como 

una vivencia que rescata ia valoración de nuestra condicion 

humana en Llna sociedad cada vez mas mecanizada. 

Hsi TomDiendo eSQuemas (-educacion tradicional) hacemos 

incursion en una Dractica esencialmente ,DTopositiva y 

transiormaLiva ,Y nos apropiamos de una vivencia enriquecedora que 

no se circunscribe él Lln orograma academicD sino Que preteno'e 

cieJar semillas para la viDa. "." 

TIERRH. HIRE. HGUH. SOL. 

Nooulo Tierra: 'La Señora Tierra;: 

Enero-Junio de 1994 

Otra de las actividades destacadas. como se ha señalado ya. 

fue la de "TIERRH. AIRE. HGUH. SOL", en lo personal me tocó 

desarrollar de esta actividad~ el modulo liLa Señora TierraJl~ 
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CUYO plan puede verse en el anexo 6. y a manera de relato 

presento lo que. en mi opinion. constituyeron los asoectos 

centrales de su desarrollo. 

La idea central fue de situar como sujeta-objeto del proceso 

enseñ'anza-ap..-endizaje a elementos del entorno indispensables para 

la vida. se retomo el suelo. la tierra. como sujeto para este 

modulo. 

En primera instancia~ se llevaron a cabo una serie de 

actividades de motivacion para la introduccion del tema y en este 

context:o. surge propiamente el nombre del modulo. que en buena 

medida, es mas el producto de los niños y nit=ras en los cuales 

oersonificar o humanizar los elementos del entorno es un 

fenomeno cot1diano. 

Como contexto de trabajo se e1igio el interior del local y el 

espacio aledaño a la misma y. oe aCLlErOO al plan global, el 

tiempo probable para su desarro 1 lo oue se propuso. fue de dos 

semanas~ esta propuesta no resulto muy afortunada. pues se 

extendio mucho mas. dado el interes oue genero el oaquete de 

activiaaaes diseAadas y las nuevas que surgieron. 

El objetivo general fue el establecer un dialogo via 1 a 

creatividad. la fantasia. las sensaciones. la observacibn y la 
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reflexion con el suelo o la tlSeñ'ora Tierra!! ~ para reconocer 

su trascendencia y las interrelaciones que establecemos con ella. 

üe las actividades implementadas pueden destacarse las 

siguientes: 

l. ¡·lodelar con tierra una muñeca de tamaño regular y 

construirle una casa con ramas~ pasto y otros elementos 

naturales. para colocarla en el centro del salon de trabajo y 

poder diariamente establecer una relacion 

eli a. 

real y fantastica con 

2. Cada mañana simular los obsequios de la "Señora Tierra ll que 

nos cuenta sus historias y nosostros~as) contarle las nuestras. 

3. Observaciones en campo de como esta formada la Tierra, 

desde la roca hasta el suelo propiamente dicho~ recoger 

muestras. manipularlas y colocarlas en diversas condiciones de 

calDr~ humedad~ etc. 

4. Jugando con la Tierra para reconocerla por la via de las 

sensaciones: !me sostiene ~ ~ ~se mueve~ el sonido a traves de 

ella~ la temperatura de la Tierra. etc. 

5. Juego dirigido de investigacion: ?"Que me da y que le doy a 

la Tierra?l' 
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o. Siembra de plantas y preoaracion del lugar para la 

construccion de una comoosta como actividad de enlace con la 

campaña general de Eaucacion Hmbiental en el centro educativo. 

7. Reciclado permanente del traoajo vía la pintura. el dibujo. 

la danza y el teatro. 

8. Devolucion creativa final a traves de un oeriodico mural. 

Es importante señalar el gran interes que desperto el trabajo 

realizado~ tanto en ni ñ'as ~ OS) 

oersonal particioante en la institucion. 

sentido Tueron las actividads 1 y 2. 

como en el resto del 

muy afortunadas en este 

Para la evaluacion par-a esta actividad. se utilizaron las 

carpetas individuales de trabajo de cada niñolaj, las puestas 

colectivas de teatro. la imolementacion de un periodico mural 

(vease anexo 5) y las asambleas escolares. 
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111. CONSTRU'lEivDO UN¡:¡ ¡:¡BSTR¡:¡CCION INICI¡:¡L 

En los te rm~nos metodologicos asumidos para esta 

investigacion~ la Abstraccion inicial se entiende como la 

propiedad comun y necesarla con poder heuristico. funciona como 

categoría que refieja la esencia. que articula y cohesiona los 

conceptos formando un sistema que expresa la interconexion de las 

partes del ObJE"tO como un toao I Tecla: j':;93: 35). 

La Abstraccion inicial se convierte en la primera entrada a la 

construccion que ha de sucederse en ei proceso de investigacibn 

proporcionando las lineas explicatorias basicas sobre 

asienta el cnjeta ae estuOlO. 

Se presenta a continuacion. algunos puntos que 

las que se 

destacan en 

distintos 

relevante. 

planos 

tanto 

y, por lo tanto, son considerados~ de modo 

en la Abstraccion Inicial como en todo el 

cuerpo de la inves~~gacion. 

l. El proceso de desarrollo de la lnstitucion ex.presa una 

elevada maourez po11tica y organizativa en sus participantes~ que 

tiene expresion clara. en la caoacidad y ejerciCio de las 

dEcisiones. 
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2. La condicion de Insti tuclon aparece asumida por sus 

integ~antes hasta Que se separa el proyecto SEDEPAC. 

3. La defínicion de la identidad institucional esta 

estrechamente asociaaa a la caracterizacion de las necesidades y 

ce las soluciones posiDles~ asi como oe las funciones que se han 

de asumir en la relacion de necesidades y soluciones. Por otra 

parte~ el desarrollo y perfeccionamiento de las soluciones 

implica. 

aplicada 

en terminas de identidad. experiencia valida para ser 

a otras circunstancias. de acuerdo a sus propias 

consideraciones .. 

4. En cuanto a los perfiles tanto de la poblacion infantil que 

se atiende como a personal que 

sien~an una pasicion 

select.ivo. 

oolLtica 

ha de laborar en 

institucional. 

la institución. 

lo cual io hace 

5. La evolucion de su perfil de identidad imolico. segun se 

señ·a 1 a en los propias aacumen LOS ~ numerosos espacios de discusion 

implementaoos int.ernamente. no obstante~ es importante recalcar 

oue en los refer-idos documentos no se hace mencion a los 

discensos que necesariamente tuvieron que present.arse en tales 

discusiones. Por otra parte. es claro que ia principal linea de 

evolucion del oerfil de identidad apunto hacia la superacibn de 1 
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ca~acacter asistencial. para trabajar en una proyeccion mas 

comuni taria tendente a desarrollar con mas vigor la investigacion 

participativa~ para la solucion de sus necesldades y. en este 

sentidD~ se realizan importantes adecuaciones en todos los planos 

de funcionamiento. 

6. La dificultad en la construccion de mecanismos de 

autofinanciamiento condiciono. en gran medida. el funcionamiento 

posterior de la InstiLuclon. 

7. Parte de la identidad Institucional lo constituye la 

opcion Dor un modelo educativo aUE. por principio~ no acepta. 

como inamovible. el act.ual estado de cosas. 

contrario postula su necesaria transformacion. 

sino que por el 

en aras de lograr 

las espectativas sDclales e individuales que eleven la calidad 

de vida de los individuostasJ y sociedades. No obstante lo 

ant.er-ior~ 

concept.ual 

dicho modelo presen1:a un escaso desarrollo teorico 

y ES ei aspecto metodologico el que presenta una 

mayor elaboracion. 

8. La insercion del programa especifico de trabajo geografico 

se presenta comG resuitaao oe un amplio ejercio de la autogestión 

educativa en ei marco ce la evolucion del propio perfii de la 

identidad institucional. pues fue necesario que se asentara la 

idea de una mayor proyeccion en el trabajo comunitario para que 
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Tuera aceptada por consenso la propuesta. A su vez. como 

resultado imoortante de tal suceso se presento una necesaria 

profundizBcion 

educa't.~vo. 

en la reflexion teorica sobre el propio quehacer 

9. La oro puesta de trabajo geografico no define metodología 

especifica. presenta premisas de car-acter teorico para dicho 

trabajo~ tOdas e 11 as oe suma importancia y que seran 

correlacionadas con los supuestos "tea ricos a desarrollarse en 

esta parte de la investlgacion. 

10. Fese a que el abanico de actividades seleccionadas para la 

investigacion parece ser muy pertinente. ofrece vacios 

importantes para el analisis. 

3.1. LOS SUPUESTOS TEORiCOS DE REFERENCIH. 

Dada la orientacion oar-tícuiar de la investigacion se 

consiaeran cent:ralES algunos supuestos "tEoricos en los ambitos: 

Psicopedaºog~cDS 

Filoso-ricos. 

La seleccion de 

principalmente a la 

ü~dact~cos. Geograficos. Ambientales y 

estos amb~tos de revisibn teórica responde 4 

cancepcl.on con Que es abordado el presente 

trabajo y que parte de considerar la investigacion como parte de 



89 

un Ol'"oceso mas general de conocimiento~ este proceso se 

caracteriza por- ser- complejo y dicha complejidad exige la 

busoueda de perspectivas menos disciplinarias y mas 

interoisciplinarlas y aun transdiscipiinarias. de tal manera que 

no se soslayen aspectos trascenaentales de la realidad. 

LOS supuestos PsicopedagogicDS y DidacricDs 

Es necesaria mencionar que esta investigacion Darte de la 

conceptualizacion de Proceso de Enseñanza-aprendizaje y. en este 

sentido~ el mejor acotamiento encontrado es el que establece que 

se tr-ata de un proceso de desarr-ollo y realizacion del sujeto. 

que ha de ser- cr-itico y liber-ador- y que debe ser estructurado 

par-tienoo de la base de que dicho sujeto esta constituido tanto 

por- el maestro como por- el alumno~ considerandose como dos 

momentos (lvassi i: 1958: 239j cuya distincion radica en los 

diferentes pr-oblemas o situaciones oe las que par-ten para 

apropiarse de la real~dad via el conocimiento y la practica 

1 Tecla: l~':;o: 451. 

Es claro que esta es una conceptualizacion que no ha sido la 

priviiigiada en el quehacer educativo sino, por el contrario~ ha 

sido tosudamente rechazada en virtud de la necesidad histbrica de 

justificar y sostener construcciones totalmente asimetricas de 

las relaciones sociales. 
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ha 

hecha garantizado. 

eaucat.ivo. pues e11 as son obviamente el resultado de 

contradicciones sociales historicamente determinadas. 

obstante~ permite una constante reconsiaeracion de lo que se hace 

y piensa en ~erminos cr~ticos. con miras a actuar pertinentemente 

en el seno de las contradicciones que constituyen su genesis. 

Ahora bien. el Proceso de Ensenanza-aprendizaje coma tal. 

posee factores constitutivos~ los cuales son. de acuerdo a la 

liter-atura consultada: Cuerpo del Saber- _" Sujeto. Objeto 

\programa) e Instrumental 1 Tecia: 1996: '¡7}~ es interesante notar 

Que estos factores son justamente los que conforman el proceso de 

inves't.igacion. e i loes así. en virtud de que ambos procesos 

convergen en otro esencial que es el oe conocimiento y su 

diferencia estriba en el sentido del recorrido que emprenden. 

Historicamente se han construido e implementado diferentes 

I~odelos de Ense~anza-aprenQ1ZaJe los cuales fundamentalmente han 

slda de das tipos: Autoritarios y Critico- oarticipativos. ambos 

con una vasta CantlOaa de matices de acuerdo al momento y lugar 

en el Que han sido concebidos. diseñados e imolementados. 

Existen diferencias fundamentales entre ellos como el hecno oe 

que. para el modelo autoritario el objeto lo constituye el alumno 
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y el lugar del sujeto iD ocupa el maestro. el cuerpo del saber 

es departamentalizado. especializado. utilitario, pragmatico y 

pretendiaamente desíaeologizado y. finalmente. el instrumental se 

reduce al programa por obJet~vos. 

esquemas de orden y jerarquia. 

al material didacticD y a los 

Por Su parte. en el modelo critico participativo~ el sujeta lo 

constituye tanto el maestro 

desarrolla en la oiscusion. 

corno el alumno, 

en reciprocidad. 

cuya interacción se 

en una busqueda oe 

sime't.ria en la toma de decisiones y una de Sus finalidades 

ultimas es la construccion de personalidades con autogobierno. 

sen't.ioo critico. capaces de establecer relaciones solidarias en 

la construccion del conoclmiento y transTormacion de la realidad. 

El cuerpo del saDer es social e historico. es heterogeneo ~ 

es dinamico y en constante crecim~ento \exoonenciai en la epoca 

actual) el acceso de! sUJe~o a el es directo. El objeto en 

este modelo lo ocupa el contenido de la enseñanza y se expresa 

espEcialmente en los programas 1 Tecia: 1990: 49. 51). 

Es dentro de los modelos critico-participativos que surge la 

llamada Educacion Hutagestiva. que es en la que se inscribe el 

trabajo desarrollaao por la institucion que nos aCUDa. por 

principio la EaL\Cacion Hutogesti'la se entiende aca como el 

proceso de Ense~anza-~prend1ZaJe que tiene su genesis en las 
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necesidades y espectativas de desarrollo de los grupos humanos 

oarticulares. por lo general al margen de las 

Or"ODuestas for-malizadas de las estructuras estatales y. con 

frecuencia~ opuestas a ellas~ los cuales~ en virtud de consensos 

surgidos de la discusion. logran definir y direcionar el proceso 

educativo~ consecuentemente es el mismo grupo quien tiene en sus 

manos la gestion e implementacion de dicho proceso. 

La principal caracteristica de este modelo educativo es que el 

grupo humano qLtE lo construye tiene incidencia directa y 

definitoria en todas las etapas del mismo. desde el pensar hasta 

implica necesariamente el hacer y del hacer al pensar. lo que 

una mayor flexibilidad de Sus estructuras tanto teoricas como 

pract.lcas. 

Es oportuno señalar Que en virtud de las caracteris~icas 

anteriores este modelo ofrece la gran ventaja de ser Ltna 

educacion Que responde generalmente a las necesidades eSPEcificas 

de cada grupo social~ se encuentra permanentemente bajo el 

escrutinio de dicho grupo. por lo que alcanza un nivel de arraigo 

bastante profundo dentro cel grupo en el que es implementado. no 

obstante. su principal deficiencia radica en la tendencia a la 

escasa sistema~izacion y reflexion ~eorica sobre el mismo. toda 

vez que la impron~a emplrlca tiende a adQuirir 

import.an"t.e. 

un CESO sumamente 
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En un plano mas esoeciT~cD Y. en lo que respecta al proceso de 

conocimiento. se parte de la primera puntualizacion teorica 

expiicita en la propia oropuesta de insercion de la Geograf ia en 

el programa insti tucionai ~ aquí se proporcionan las cotas mas 

globaies en las que se entiende este proceso de conocimiento~ por 

lo cual. se hace necesario. auscultar las construcciones teoricas 

que explican con mayor especificidad el suceso de tal proceso, 

tanto en el contexto social como en el individual, en este 

sentido nos remitimos a la propuesta Piagetana de la actividad 

cognitiva en el niñolaJ. la cual es una de las mas importantes 

del siglo AA y que, desae luego~ se encuentra en desarrollo, lo 

que implica reconsideraciones y ajustes. 

Es reconocido que la propuesta teorica de Piaget guarda un 

caracter genet~co. madurativo y jerarquizado. esto es. que en 

primera instancia va aesae soportes Diologicos basicos del 

sistema nervioso del inaividuo geneticamente construidos. hasta 

otros De caracter mas cultural propiamente dichos. De un plano 

egocentrico a otro mas socializado: en este camino. Piaget 

sostiene que se ha ae cuorir por estadios~ en el sentiao de que 

la maduracion de los infer~ores es lo que oermite el paso a los 

superl0re~. 

En todo este oroceso. es fundamental la indagacion prDpia~ 

espontanea del niñolaJ: esto en algunos momentos ha dado lugar a 
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pensar que la intervencion del adultota) via la escuela. por 

ejemolo. resulta mas entol""oeceaor-a que facilitadora de tal 

proceso: de tal manera~ que una de sus tesis resultantes es que. 

para que el proceso educativo resulte afortunado debe obedecer a 

del propio proceso de construccion del conocimieto la logica 

infantil. 

este es un 

mas que pretender adecuar este a la labor educativa. 

punto ae suma importancia en la discusion. 

Se explica en el mismo sentido que en la dinamica indagatoria 

propia cel niñota) se presenta un constante acomodamiento de las 

nuevas exoeriencias con respecto a 

anteriormente~ 

conocimiento. 

para dar lugar a los 

este acomodamiento 

los referentes construidos 

nuevos referentes para el 

implica una reestructuracibn 

sistematica y no conttradictoria dando como producto un sistema 

consistente ICniio y Pincnemei en Graves: 1989: 29j. 

El segundo elemento de imoortancia en este proceso cognitivo 

es la Tormacion de conceotos que se vuelve indicador fundamental 

de su nivel ae maDurez y. por lo aernas. esta construccibn 

conc9ptual es esencialmente lagica. racional. 

En terminas esquematicos Piaget concluye que los estadios de 

desarrollo del proceso cognitivo son ia siguientes: 



95 

============================================================== 
CUilDRO " 

ESTHDIOS DEL PROCESO COGIVITIVO EN EL INDIVIDUO SEGUN PIAGET 
============================================================== 

ESTHDIO 

í Sensoriomotor 

Il Preoperacional 

IlA Preconceotual 
ilB in"Lui't.ivo 

1 1 I Operaciones concretas 

IV üperaciones Formales 

PERIODO DE EDHD 
(Años) 

O 2 

:2 7 

2 4 
4 7 

7 11. 5 

11. 5 Y I'las 
=============================================================== 
Fuente: Pinc:nemei en Graves Norman: i989: 3(J. 

A continuacion se explican brevemente los rasgos fundamentales 

de caca uno ce estos estaoios; El sensoriomotor se carac"Leriza 

porque esta referido fundamentalmente a los sentidos. tanto en 

acciones como en movimientos y percepciones~ aqui se empiezan a 

construir las ideas basicas de esoacio tiempo y causalidad. 

El estaaio preconceptual no forma conceptos mediante 

razonamiento inductivo y utiliza lo que se llama razonamiento 

transductivo~ asi sus operaciones mentales no son completamente 

internalizadas y estan ligadas a la percepcion con marcado 

"egocent:r~smG". 

En ei estadio intuitl.vo se continua deoendiendo de las 

percepciones impresionistas soore el entorno y le es suficiente 

una sola reierencia para su demostracion. 
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El estado operacional concreto implica la adquisicibn de 

conceptos ba si cos para el pensamiento logico. como son la 

conservacion. la inclusion. la seriacion Y la reversibilidad. 

Finalmente el estado operacional formal es el que alcanza la 

farmacian de con Ceo tos sobre construcciones logicas (Pinchemei en 

Graves : l~Bl. 31. ~~. -'-' . 

Varios son los puntos o matlces de este planteamiento 

alredeaor ae loS cuales se nan generado grandes polem1cas y 

quizas. uno de los mas importantes es el aspecto referido al 

¡'egocentrismo cognitivo" como 10 llamo el oropio Piaget~ del que 

explica que~ 10 que realmente sucede es una incapacidad del 

niñotaJ de descentrar la oersoectiva desde la que conOCE. 

habiendo una no oiTerenciacl0n entre el propio y otros puntos de 

vista posioles en vi90r:SKY: 1996: 18lij y .,1 

cuestionamiento aoui~ desde la oerspectiva de Vigotsky~ es que. 

aun cuanao se trata ae un egocentt""lsmo. este tiene un t""eferente 

social. est.o es~ se aesarrO"11a oesae la actividao sociai y 

colectiva del nlño\aJ de la. cual avanza hacia una mas 

individualizaoa e internallzada { VigOr:SKY: 19':¡;6: 155j: De lo 

anterior se desprende que mas que juicios contrapuestos en esta 

aiscUSlon. lo que hay, son referencias especificas a los 

mecanismos involuct""ados en tal proceso. 
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como elemento 

fundamental en el oroceso cognitivo. se incluyen. a 

continuacion. algunos elementos exolicativos de tal proceso desde 

la Perspectiva De Vlg0't.SF.Y ~ qUlen trabaja~ en esencia~ los 

propios planteamientos de Flaget aunQue con un marcado refuerzo a 

la impronta cuitUt'"3!. 

Segun ')lgotsk" \1~9bJ. 

en el proceso: 

La orimera etapa. de 

tres son las etapas que se distinguen 

conglomerados sincreticos. en la cual 

existe la tenaenCia Tundamentai a compensar con una 

superabundancia de cone"llones sl..J.bjetivas la insuficiencia de 

ralacianes objetivas Dien aprenO.loas, y a confundir estos 

vinculos subjetl"JOS con enlaces reales entre las cosas 

En la segunoa et.apa., De pensamientO en complejos~ aqui los 

objetos individuales se unen en l~ mente infantil no soio por 

meaio DE impreSlones suDJet.lvas~ sino tambien a traves de 

vinculos que eXisten realmente entre estos objetos. Se dice que 

est.e niVEl represent.a un ascenso cualitativo de! pensamiento y se 

encuentra oarcialmente en la etapa del egocentrismo~ ya no 

conTunoe las conexiones encre sus prop18S lmpresiones con las 

conexiones entre las cosas_ tlende oues al oensamiento objetivo. 

en este sentido es Claro que Jos vlnculos que sostienen el 
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oensamiento en comDleJos se descubren a traves de la 

experiencia direc~a. 

Este pensamiento se forma considerando atributos muy diversos 

para la farmacian de cadenas la diferencia del oensamiento 

conceptual que implica el juicio saore un atributo para realizar 

la abstr-accionJ. asi en el oensamiento en comolejos estos 

atributos ademas de ser diver-sos. cambian inf ini tamente de 

aCUErdO a la experiencia vivenclal lo cual implica que su 

naturaleza oerceptual es concreta. esto es lo que se conoce como 

complejos C1iiusos~ aqui surge un elemento dis~intivo del 

oensamiento infantil. a mi jUicio de mucha imoortancia: y es el 

necho oe que esto permite al niñota) una elas~icidad enorme en 

la construccion ~maginar-ia y el propio VigotSKV afirma aue el 

niño es capaz de transiciones sorprendentes~ de pasmosas 

asociaciones y generali¡:aciones y ouede construir asombrosos 

complejos sin limites en la universalidad de los vínculos que 

ellas aoarcan~ aun cuando el niño permanece dentro de los 

límites de los enlaces concretos de las cosas. 

Finalmente~ dentro de la etapa ae! pensamiento en complejos se 

arriva a la ult1ma subetao8 que es la llamada de pseudoconceptos 

la cual da paso a la etapa superior que es la conceptual. Afirma. 

el autor. que constituye el eslabon estre el pensamiento en 



complejos y el conceptual 

adultos funciona como un factor 

los conceptos en el niñoa 

y el intercambio 

muy importante 

Por otra parte. este autor precisa que 
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verbal con los 

de desarrollo de 

este oensamiento 

predomina en el niño preescolar~ por cuanto la realidad impone el 

hecho de Que el significado de las palabras en el infante esten 

determinadas fuertemente por el significado construido por el 

adulto y ello es aS1. en virtud del necesario entendimiento que 

na de darse entre ellos para que sea posible la comunicacion. 

En conclusion. el oensam1ento en complejos se caracteriza por 

una superabundancia. sooreproauccion de conexiones y debilidad en 

la abstraccion. siendo ademas la etapa de la farmacian de 

conceptos potenclales. pues Estos se forman tanto en la esfera 

oerceptual como en la del pensamiento practico. sobre la base de 

impresiones similares en ei primer caso y de significadOS 

funcionales semejantes en el segundo. 

La tercera y ultima etapa es la conceptual y se afirma que el 

concepto emerge cuanoo los rasgos abstraidos son sintetizados 

nuevamente y la sintesis abstracta resultante se convierte en el 

instrumento principal del pensamiento y el papel decisivo en este 

proceso lo juega la palabra usada deliberadamente para dirigir 

todos los procesos de la formacion del concepto avanzado 







o. Estimular la manipulacion de objetos. 

7. Trabajar con contenidos significativos 
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ütros 005 principios destacaaos 

inves't.igacian. 

son la problematizacion y la 

El pensamien't.o pedagogico moderno tiene una consistente 

influencia de los supues't.os teorlCQS señalados anteriormente y no 

es distin't.o en esta invEstigaclon_ no obstante que esta abierta a 

la reconsiaeraclon constante de los mismos_ 

Supuesr:05 iilosoiicos 

En el ambito filosoiico y como se ha seña lado ya. esta 

inves't.igacion se encuadra de modo importante en el marco del 

¡-iat.erial ismo Dl.alectico e Historieo. ahora bien. cabe seña 1 ar 

algunos aspec't.os aest.acaaos que a tari"en a su relacion con el 

proceso educativo ae enseñanza-aprenaizaJe y en este sentido~ si 

se entiende a la TlloSDSf13 como una reflexion totalizadora que 

emprenae el ser humano acerca ce su realidaa integral y siendo 

que la educacion pretende un desarrollo 1ntegral del prooio ser-

numano~ es aqLI~ donde se encuentra el orincipal punto de 

convergencia 
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de ambos campos del saber y del hacer. de tal manera. que es 

la filosofia Quien proporciona la esoectativa de vida y del mundo 

asi como De la propia imagen oe nombre\mujer) 

el hacer educativo INassif: 1958: 011. 

que na de trabajar 

En esta interrelacion el oroceso educativo adquiere su potente 

caracter axiolog1co '1 teieologlcO. asunto Que por iD demas en 

es~a ln~es~lg3clDn guarda 

mayOr. 

una imoortancia sustancial. quizas la 

Una cota central. aunque de car-acter mas 

filosOfico-socioioglCO. se refiere a 

centralidad 

Que el Proceso educativo 

esta condlcionado con a la or-ganizacicn 

economiCO-SOClal del momento ~ lugar en el que se desarrolla y. 

las estructuras 

en relaciones de 

en est.e sen tido. esta totalmente inmerso en 

politico-ideoiogicas Que a su 'Jez se expr-esan 

poder. 

Este olanteamiento nos oermite dar oaso 

etlco filosofica que a. ta ñe justamente 

a 1 a 

a estas 

consideracibn 

relaciones de 

poaer- y ei proceso educa~ivo~ el cuai oien puede cues~ionar o 

sustentarlas. Se afirma que cuando las r-eiaciones de poder son 

sistemat~camente aSlmetr1cas entoncES la situacibn puede 

describi~se como una si~uaciDn de dominacion IJhon B. Thomoson en 
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Nontiel Gimenez: 1984: 239j. 

Para ios fines de esta investigacion. la construccibn y 

eJercitac~on de relacl0nes de poder sistematicamente asimetricas. 

no solo con los seres numanostasJ. sino con otras expresiones 

ca la exis~encia universai~ han acarreado nefastas consecuencias 

para la esoectativa satisfactoria y gozosa de la vida humana. 

presen'Landose. tanto en plano econOffi1co-sociai como en el 

in't.erior oe caaa 1naiviouaiidad. Una ce esas relaciones muy 

importante. es la de genero. pues alrededor de este hecho la 

experiencia historlca parece decirnos que la sola transformacion 

sDcio-econom.1ca no garantiza la tr-ansformacion de estas 

construcciones eticas que condicionan las relaciones de genero. 

Por 10 demas. la modernidad. pOr lo menos la occidental ~ se ha 

caract.erizado por la emergencia de consioeraciones sustanciales 

sobre la atrofia del desarrollo humano que implica la condicion 

de dominacion en la Que se encuentra la mujer y de acuerdo a ia 

filosofa '1 fem1nista Grac1eia Hierro. constituye el problema 

moral de nuestro 1:..1empo dada la cantidad de sufrimiento que 

produce y sostiene. ademas. dUE la moral oosi ti va intenta 

fundamen1:.ar las CreenC1as que la sustentan en la biología de las 

mujeres. S1n emoargo. es la negemonia masculina. y los arauetipos 

de la educaC10n Temenina~ los procedimientos Que imoonen. 

sos~ienen y perpet.uan la ideolog1B patriarcal ¡Hierro: 1990: 8. 

.1l..i ) . 



En relacion con el 

planteamiento de la misma 

proceso 

autora. 

educativo se infiere 
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del 

que la educacion oresenta una 

oiferenciaClon manifiesta por roles genericos y oue la destinada 

a 1 a mujer 't.raoaja lo este tico lo emotivo y la pasividad y 

concluye que es necesario una revo 1 L\cion copernicana de 1 a 

eoucacion femenina fH~erro: 107. i09J. De esta conclusion 

puede aerivarse una propia y es que al asumir este supuesto 

teorico. conSEcuentemente. tiene Que verse correspondido por una 

accion consistentemente trangresora de tal estado de cosas. 

Finaimente~ en este mismo plano filosofico deben mencionarse~ 

algunos plan't.eamient.os que. sin 11 egar a ser- supuestos 

teoricos. son sugerentes y tienen que ver con la consideracion de 

como se manifiesta el pensamlento filosofico en el niño(aJ~ si es 

que sucede como 'La i ~ daao que se supone que el razonamiento 

filosofico. Dor ser aitamente abstracto. corresponde netamente a 

la edad adulta. Sin embargo~ hay algunas indicias que permiten 

oensar que en la primera infancia tambien se hacen construcciones 

filosoficas o sooortes de aquellas Que lo seran posteriormente e 

inciuso~ parece ser que este tipo de pensamiento~ si se observa 

en una curva tiene una cresta en esta edad. cara luego declinar y 

finalmente volver a adquirir su ultima y definitiva cresta en ia 

edad adulta esto a resultas del proceso de enculturacion 

que implica mucho la aaqulsicion de estereotioos de pensamiento. 
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oue con frecuencia son colosales obstaculos para el 

pensamiento critico e lnvestigativo. 

La primera infancia parece ser la edaa en que la opcion de la 

auca es mucno mas legitima '{ autentica. pues no hay supuestos 

confirmados o aceptaoos De an1:emano. sino que todo esta 

confirmarse, por- construirse: Hsi. lo ordinario para 

por

el 

pensamiento aduita~ puede guardar una extrema dosis de admiracion 

par-a el \ laj 

adu 1 to la) ~ 

niñola,~ elllaJ cual. en interaccion con el l 1 a j 

pueoe refrescarle a este su conocimiento del mundo y 

de la vida. A este respeC1:o. Russell expreso 

aunque no pueoe responoer a todas las preguntas, 

tiene el poder de plantear preguntas que aumentan 

que la filosofía 

oor-

el 

lo menos 

interes en 

el munao. y que muestran la per-plejioao y admiracion aue se 

oculLan bajo la superf1cie~ incluso OE las cosas mas comunes de 

la vida diaria IRussell éEn Gareth: 198ó: 12i. 

Por OLra parLe se ha observaao que en la infancia se presenta 

mucho el juego intelectual con hechos que posteriormente 

consti~uiran referentes de conceotos filosoficos. como es el caso 

ae los LE rminos de relati'/idad y se dice ademas. ~ue se 

oesarroila claramente ludica en este sentido 

l6aretn: .19Bo: j~CJ}. 
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Supuestos Geograiicos 

Debe mencionar-se Que dada la naturaleza propia de la 

Geografia. y Que la ha llevado a hundir su escrutinio tanto en el 

plano social como en el natural. la orien~acion de su oensamiento 

se na carac't.erizadO 

diversas. lo cual si 

epistemolog~ca. tambien 

riqueza ae posiblidaaes 

conocimien't.o. 

En medio de esta 

exis~en algunos supues't.os 

por 

bien 

manifestarse 

ha sido un 

en direcciones muy 

ha representado 

motivo de preocupacion 

cong~atulacion. dada la 

en la revision y creacion misma del 

diversidad de construcciones tearicas 

que se acept.an consensadamente como 

geograficos y que Finchemel resume de la siguiente manera: 

1. El anallsls de las localizaclones y distribuciones: Se 

considera que 'tooos los tena menos olanetarios \ Tierra j estan 

localizados y que tal localizacion. e~oresada en ountos~ ofrece 

un oaisaje aiferenclaao espacialmente. 

2. El anall.sl.s amblental: Refiere en este oiano que. los 

entornos concretos son el resultado de la coexistencia de varios 

fenomenos en una sola zona y que esto es la expresion de las 
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interrelaciones que las sociedades humanas han establecido con 

su entorno fis~co y oiot~co. Vla sobre todo. la exolotacion oe 

los recursos naturales. 

3. El estudio de la organizacion espacial: La organizacian 

espacial 

destaca 

es el resultado de la actividad humana. en la que 

la actividad economica-oroductiva. y se expresa en la 

oiferenciacion regional del espacio ,Pinchemel en Graves: 1981. 

12. 13. 14. 15;. 

Has recientemente. y a la luz de las nuevas contrucciones del 

conocimiento~ la categori-3. de ., lo espacial n. ha sido vista desde 

una perspectiva mas SlstEm~ca. que trasciende el sentido simple 

oe la local~zacl.on 

lnteraccion entre la 

ser entend~aa como 

conforman a eso de 

d~stribucion. o la de una unilateral 

socledad v su entorno fisico-oiotico. para 

un enLramaaa de muitioles interacciones. Que 

"ia espacial"~ como una entidad de diversas 

diemensiones. desde las mas slmples hasta las mas complejas. como 

pueden ser la social e ideologica. 

Pese a lo determinante de la dimension esoacial del fenomeno 

humano. es mot.ivo de preocupacion y reflexion de geografos~as) y 

no geograTOStaSJ una escasa 

imputa mucho tal situaclon a 

conClencia sobre el 

ia modernidad cultural 

mismo y se 

Que hemos 

cDnst~uido. la que pa~ece empeñaaa en separarnos racionalmente de 

tal espacio. lo cual. se considera. ha sido uno de los soportes 

de los conflictos en que nos encont~amos con nosotros mismos y el 
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medio. 

Señala Garcia Reyes (1988: 2. 3.). que el conocimiento del 

espacio se presen~a a nivel filosof~co y a nivel practico. sin 

mediacion que relacione ambos niveles. mientras que el primero 

nos hace notar la conoicion esencial de la existencia del espacio 

para la existencia humana ... el segundo ni ve 1 , el practico 

conCret.o. nos presenta una olversioaa oe espacios; espacio 

geograríco. biologlCO. arqUltectonlCO. urbano economico. etc. y 

continua diciendO~ que el espacio~ unidad-diversidad~ 

continente-contenido. esta realmente poco pr-esente en la 

conciencia oe los iainvlouos y poco conocido a nivel social. 

En este tenor de cosas se inserta. con suma coherencia. el 

trabajo desarrollado en la institucion. bajo la consideracion de 

que la primera inTanc1a presen~a una ex~raordinaria sensibiliadad 

cara la introyeccion del espacio que conduce a la reflexian soore 

su posicion locai v en el universo. Asi. parece muy factible que 

el traoajo con niños\asJ en es't.e sentido, implica en primera 

instancia. la recaptura del espacio local. con toda ia 

impor't.ancia que tiene en nuestras vidas~ lo cual a su vez pasa 

por una recaotura de la impronta de la ideología. V1a valores. en 

la interaccion humana con dicho esoacio. 

lACIlLTAO DE fllDSOflA ~ \.Et1lt 
CO~ICiIO gi ~o<iAAPIll 



En esta relacion teleologica y 

Pedagogia. Didactica y Geografía. es 

11 t} 

axiologica de la Filosofía. 

que se reconocen valores en 

la enseñanza-aprendizaje de la Geografía. estos valores son de 

dos tipos: Propios y Reiativos. los primeros se refieren a 

aquellos valores inherentes a la Geografía como trabajo 

intelectual y los segundos~ po..- su parte. estan referidos al 

alano economiCO. soc~al ecologico y espacial (Pincnemel en 

Graves: 1981. 18. 19;. 

H la Geografia no escaoan las desigualdades en las relaciones 

sociales expresadas en el espacio~ ni las improntas humanas 

deoredadoras sobre la naturaleza. sino 001"" el contrario se cubre 

de una profunda preocupacion por ello y en este sentido se 

adelanto con mucho a lo que hoy se construye como ciencia o 

conocimiento amDienLal 

SUOl..lestos Hmbientaies 

Es ae hacer nOLar primero~ la estrecha relacion entre ambos 

campos LeorlCOS. haciendo la salvedad de que los ambientales~ de 

reciente factura formalizaaa. o mas bien en oroceso de han 

sido contruidos Sobre todo compelidos por la dimensión adquirida 

de la prODlematica amb~ental tdesde la contaminacian local~ 

desTorestaclon. desertiflcacion hasta el calentamiento global del 

planet.a) De la cual la humaniaaa na tomado progresivamente caoa 

vez mas conciencia de la amenaza que implica para su oropia 
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exis"t.encia. 

Los supuestos ambientales parten de la referencia obligada de 

la relaClon hombre-naturaie~a~ tratando de superar 

conceptualmente~ en una Oe sus principales propuestas~ la visión 

dico"t.omica entre ambas categorias y ver al Hombre(mujer) como 

parte de la naturaleza~ 

destruye a si rniSmO\BJ. 

por lo cual al destruir a esta. se 

Para autores como Augusto A. 

instrumental~ construida por la 

distintivo de las otras formas 

¡·¡aya (1985: 

humanidad es 

restantes de 

29), la plataforma 

el rasgo esencial 

la naturaleza 

afirma que la adaptacion instrumental es tan natural COmo la 

adaptacion organica. Es el resultado de un mismo proceso 

evolutivo que sin emoargo es"t.a marcado por etapas diferentes. La 

primera rema"t.a en la conformacion de los 93 atamos iundamentales~ 

como sis~emas T1S1COS de captac10n de la energia. La segunda se 

prolonga a t.raves ce la adaotacion organ1ca al medio. La tercera 

se inicia con 1 a espeC12 humana que t.ransforma 

oialogica en histor1a ¡Naya: 1985: 29). 

Para Anores Eansart 24) • el hombre forma 

biosfera. Esta int1mamente imolicado en la trama de 

la evolucion 

oarte de la 

la vida. Lo 

que diterenc1a nomo re Del res~a de la nat.uraieza es su 

concienCla. Esto lo hace sentirse exterior a la naturaleza. 
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habla de interdependencia entre el y la naturaleza. sin 

embargo el es parte de la naturaleza. Es su conciencia la que 

le permite un distanciamiento teorico entre el como sujeto y su 

en~orno como oDje~o. pero amDos es~an intimamente vinculados. Su 

conciencia le perml~e estaDlecer una relacian entre tiemoo y 

espacio: Le da el poaer de situarse y actuar en el universo. en 

la biosfera y en relacion a otros elementos biogenos y abiogenos 

De esta .. La dicotomia establecida por el hombre le permite a 

este orientar el sentido de la H~storla. no iD hace salir de la 

naturaleza ni escapar a sus ieyes. 

Se argumenta. en genera l. que es en virtud de la manera como 

el nombretmujer} na realizaao su accion transformadora sobre si 

ffilsmo y ei rest.o ae la naturaieza. Que se ha dado lugar a la 

crisis ambiental. la cual se exoresa. a decir de Victor Toledo. 

l wes r. CDoro. : 31) ~ en socieaaoes con un caracter 

altamente especializaoo. megalomana. con sistemas 

produc~ivos depredaoores e ineficien~es 

en el acceso a los recursos 

y profundamente desigual 

Lo ambiental remite a una reconsideracion de la log1ca 

relaClon de la socledad con sus recursos. en ciara alusion 

de la 

a la 

acc10n economicD-oroductl~a e incorpora nociones claramente 

aX101ogicas. como la del compromiso intergeneracional. el respeto 

a la aiversiaaa CUlt.ural y o101og1ca v finalmente. a la 



candicion de ineOLlidad en la aorooiacion 

1.1 3 

y usufructo dei 

resto de ia na~uraieza. 

No es dificil. desde esta perspectiva. atisbar la relacion con 

el hecho educativo~ pues toao proceso educativo forma o promueve 

una or-ientacion. mas o menas definida. acerca de ia relacion 

hombre-naturaleza: En lo que dice y en lo que olvida~ en la 

manera en que se concibe el canocimiento~ en el tipo de relacion 

educat~va que propone~ en los habitas y valores que promueve se 

encuen"t.ra implic~ta una forma de reiacion con los otros y con 

respecto a la naturaleza~ y la misma autora continua proponiendo 

como ejes orientadores para la incorooracion de la dimension 

ambiental en la currlcula escolar a los siguientes: las Areas de 

conocimiento~ las relac~ones aentro de ia escuela y la farmacian 

del pensam~en~o lwesr. cooro.: 1992: 35. 38). 

3.3. Lf:¡ PR¡:¡A¡S. LOS SENTiDOS. Lf:¡ ¡:¡:¡NTf:¡SIf:¡ y' LH RE¡:LEXION EN LH 

CONSTRUCCIOivo y DECON5TRüCClüN DE PHRHDJGNH5. 

Lineas arriba se anoto lo que se entendera Dar praxis (o campo 

iacticoJ y • en este 

l.nves't.igacion vamos a 

centrales del trabajo y 

sentido. 

decir 

de 

que 

constituye~ 

manera operativa oara ia 

es una de las categorias 

entonces~ el contexto y el 

hacer pedagogico-aioactico. es decir la 

aeSDe luego por: 

labor cotidiana. acotada 
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La p~og~amacion olaneacion y en 

realizaoo. 

su caso evaluacion de lo 

Las interrelaciones afectivas~ emocionales y conductuales 

de tooos\asJ los involucraaOS\dSJ en el proceso. 

El instrumental creado. utilizado para ese hacer cotidiano 

Las espectativas inmediatas y menos inmediatas que 

orientan dicha labor. 

Apoyandose en algunos de los supuestos teoricos asumidos. se 

puede oecir que. una oe las carac~eristicas fundamentales de tal 

praxis es su caracter profundamente exploratorio y que. ademas 

debe estimular tal carac~eristica si se desea que se canvier-ta 

en soporte ael necno que se explica a continuacian y que se 

refiere al ienomeno acu~ado oor Thomas s. Kuhn como construccian 

y decons~ruccion de oaradigmas. asunto que~ por lo tiernas, ya se 

visualiza como uno de los aspectos particulares a dilucidar en 

esta investigacion con respecto a lo hecho empíricamente. 

Khun explica este Tenomeno refiriendose orimero a la nCiencia 

hlorrnal" como la invesLigacion basada en una o mas realizaciones 

cien~ificas oasadas. realizaciones Que alguna comunidad 
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cientifica particular reconOCE. durante cierto tiemoo. como 

fundamento 

constituyen 

para su practica Doste .... ior-. estas realizaciones 

los "paradigmas" y proporcionan modelos para i a 

investigacion científica. Considera Que ia adquisician de 

paradigmas representa un signo de madurez de la ciencia. 

Ahora bien en la misma labor investigativa SE va descubriendo 

iD que llama el autor anomalías. esto es. regiones o aspectos Que 

no se expllcan satisfactoriamente con el conocimiento 

construido y esta percepcion de la anomalia a medida que avanza. 

genera una condiclon de cr~=i5. Que a Su es el terreno 

fertil para 1 a construCCl.on del nuevo oaradigma y este es el 

momento en que se est.a frente a una '!Revolucion Cienti fica 'l 

(A hun: l':¡y 2: 33. 30. :;::.. i 1 4. j 4':; J • 

Obviamente 10 anterior se refiere netamente a una construccibn 

adulta ael conoc1miento. \aaemas via esoecificamente de la 

ciencia) la cual es his~o~ica y socialmente determinada. ?Cual y 

como se da la relac10n de lo 3nterior con el trabajo educativo. 

particularmente el geografico en la primera infancia? 

Para responder a eS1:.a interrogante es que se incorporan las 

categorias de TantaSl-?. ::entidos v refiexion: En nuestro 

planteamiento en iD reTernte a la prlmera infancia~ el trianguio 

formaoo por estas categorlas es. QU1=as. el mas idoneo oara hacer 



del p~oceso enseñanza ap~endizaje un ve~dade~o 
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soporte del 

pensamien~o c~itico y autogobie~no. 

Es-ce triangulo en esencia conside~a que el desa~~ollo del 

individuOta) es integral de p~incipio a fin y que ia realidad es 

ap~ehendida desde diferentes COd1gos y que si se priviiigia uno 

solo sera en detrlmento de los otros y nos enfrenta~emos entonces 

a homores y mujeres cercenaoos\aSJ 

Los sentidos: En esta edad la percepcion sensorial es 

funaamental oara el COnOC.lffilen1:Q ael mundo~ sobre toaD en 

ausencia de la construccion loglca del pensamiento. de aqui que 

la labor educativa debe insistir en contenidos de trabajo 

siºnificativos~ cercanos y hasta tangibles y. hay que poner en 

e11o~ toda la creatividad posible para ofrecer una amplia gama de 

opciones para el trabajo. 

La fantasi a: Esta es una característica del pensamiento 

infantil~ segun los suouestos teoricos ya explicados. la fantasia 

le permi 1:E al nlñot a J extEnaer infinitamentE sus alcances 

intelectuales y • sobre todo. crear. crear incesantemente. 

practlca que con frecuenCla nos hace falta a muchos\as; 

adul~os\as). útro asunto lmpor~an~e en es~e p1ano~ es que ante ia 

ausencia de Estructuras o sistemas logicos acabados SE permite 

hacer y deshacer conocimientos estableciaos y, es el hecho de 

poder transgredir o permitirse la trangresion. lo que rescatamos 



de este fenomeno~ pues estamos hablando de las 
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bases de una 

actitud ante el mundo y la vida que ha de exhibi~ poste~io~mente: 

!Las cosas no tienen necesariamente que ser siempre como son~~ 

Importante es. po~ otra parte. que en el ejercicio de ia 

fan-r.asia es enormemente factible. ludico y hasta amoroso ei 

encuentro con el adu 1 to la) , pues posibiiita una relacion muy 

norizon-r.al entre amoos\as) seres~ asi las cosas. resulta que 

aoernas la fantasl~ tiablliza ludicamente el acceso al 

conocimiento; veamos un ejemplo: 

"En otoño óe 1973. ia aparicion o'el cometa k.ohoutek se comento 

en las nor:.zcias. En esa eooca un comDer:.ente Drofesor ae ciencias 

eXDlico como era el comera a un oeoueño gruDD de niños muy 

in tel igen res que cursat::Jan el segunao y el r:ercer graóo. Todos jos 

n.lños habian recorr:aaD cuioaciosamente un circulo de oapel en el 

Que naCJian aibuJaDo el Cltrso ae los Dianetas alrededor del sol: 

una ei.lose oe oaoel Dé'gdoa medianr:e una ranura al circulo de 

papel. reDresenr:aDd el curso Del Dla.nera. Los niños mostraron el 

camera Que se movia en !3'lguio con resoecto a los Dlanetas. Cuando 

les Dregunre como e .... a C'c5.loie qlle el camera Ql/e sosr:.enian en sus 

manDE ramal e"" oLtDiera esr:ar en el cielo. se sintieron 

confllnoioos. En !ELI contusiono 5e \.-'Dlvleron a su maestro. ollien 

cuioaoosamenre les e~:Djlco Que io aL/e esr:aoan sosteniendo en sus 

manoE ~. Ql/e naDl a"" eiaooraao can ailigentemente,. solo era un 

moaelo ae ios olanetds \,' Del cometa. Toaos los niños estuvieron 

ae acuerdo en que comDrenoian eso ~. io ha crian reDetido si se 1 e 
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hubiera DrequntaoD. Pero aunQue antes habian visto con orgullo 

el circulo con su eliose en las manos oerdieron toaD intereso 

Hlgunos arrugaron el DdDel y oeros riraron su moóelo al cesto De 

la basura. Cuanoo creian Que el DeOdZO De Dapel era el cometa. 

roaas naDlan DianeaoD llevar el mODelo a casa para mostrarselo a 

sus adares. Dero enronces ya no reni a interes para 

ellos. "lBertelheim en Garetn: 1980: 94. 95J. 

Aunque para el protagonista de la anecdota el significado io 

encuen~ra en razones con ias que no estamos muy de acuerDO ~ la 

misma en si. es ~lustrativa de como la envoltura fantasiosa de la 

activiaao cognosci-civa en eldai ni tiD \ a) ~ ademas de hacer-

agr-adable su iaDor~ la hace creativa y~ por tanto. garantiza el 

interes sobre eila~ es intrins~ca a su ser~ 

Es con mucho~ a ~raves de la construccion fantastica que el 

ni ño 1 a) llega a cuestionarse y cuestionar al mundo adulto en el 

plano propiamente fiiosofico v nos hacen voitear la vista a 

asuntos que cre1amos por entero saD1dos~ pero que en realioao no 

es asi: en este sentido se dice de los cuentos ~desde luego no 

tOCOS) invitan a consiaerar situaciones distintas a las de 

nuestra experiencia cotidiana. mundos diferentes de los que nos 

son familiares~ esto es. nos invitan a participar en lo que los 

filosofoSlaS) i laman "experimentos del pensamiento!r ~ Los 

experimentos del pensamiento a menudo son una buena manera ae 
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buscar relaciones conceptuales ... I Gareth: 1986: 101 J. 

La Reflexion: La reflexion es ejercicio tanto adulto como 

infantil. guaraandO sus 01Terencias y~ en es~e sentido~ nuestra 

tesis es que funciona tambien como una olataforma de encuentro 

de adult:ostas¡ e infantes y esto se da. sobre todo~ cuando la 

oraxis es altamente problematizadora: per-mite ademas. el ir y 

venir de criterios alreaedor ae una situacion dada. promoviendo 

la comunicacion s1gnii1cati';a. 

3.4. EL E5PiRiTU GEOGR':¡FiCO. EL E5PiRiTU DE iNVE5TIG':¡CiON: L':¡ 

EN5Eñ':¡NZ':¡ ':¡PRENDIZ':¡JE DE L':¡ GEOGR':¡FI':¡. 

uespues del encuadre del inciso anterior. en este~ se presenta 

oe. manera sin~etica. lo que se reconoce como las pl"incipales 

cotas que debe 

la Geografia. 

co't.as son lo 

r-espet.ar el proceso ce enseñanza-aprendizaje ce 

para que este sea io mas afortunado Dosible. estas 

que hemos oaoo en llamar Espil"itu Geogr-afico y 

Espirltu de In/estlgaclcn. 

Con una actitud consecuente hacia estos par-ame't.ros 

seguramente se estara caminando a la construccion y contribucion 

del pensamiento 

mejor. 

ClentlTlCO. pero fundamentalmente a una vida 



Como ha sido seña 1 ado por otroslas) profesionales 
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de la 

Geografía. parece normal que los niños\asJ deban aprender a 

leer. a escriDir~ a contar. a calcular con miras a establecer una 

comunicacion efectiva en ias sociedades. y de aquí surge la 

pregun"t.8 oe porque ha de ser menos normai o natural que los 

niñ"os\as) deban aprender a considerar ei espacio como un problema 

fundamental de su trabajo educativo. de tal manera oue les 

propicie un desenvolverse con mas eficacia en e 1 y con el y. 

consecuentemente~ entender mejor su entorno?~ es decir~ el 

aprendizaje Geografico. Para esta investigacion. tal aprendizaje 

alcanza la ca"t.egoría de esencial. 

Volver constantemente la vísta a esta condicion de 

espacialidad de la vida~ es lo que llamo Espíritu Geografico; a 

la actitud de preguntarse constantemente sobre ese espacio local 

oue nos es cotidiano. pero oue la dínamica de la vida. 

especialmente esta moaerna~ nos lo arr-ebata~ de tal manera 

Que. es oatente la paradoja de ver sin ver. parece que nos es 

inadver-tiao el que las corrientes de agua desaparezcan a 

velocidades insospechadas. que donde antes habia un rio. hoy sblo 

exist.e oepositos de desoer-dicios. 

pasamos sin ver tales situaciones? 

La pregunta es Cuantas veces 

o. acaso si lo vimos~ tuvímos 

aue sucumbir de imootencia al sentirnos totalmente inermes en el 

entramado de la gest.ion de tal espacio: Preguntarnos. quien o 

quienes deciden que esto sea así o dei otro modo en este esoacio 
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en el que vivo?~ y~ que oaDel he jugado en tales decisiones y 

haceres?~ 

esencial 

que tanto lo hecho es irreversible? Y. finalmente. es 

cuestionarse que es t imul os '1 desestimulos me provoca 

este mi espacio? Es deCl.r~ se tra~a. en general~ de reconocer~ 

en todos los Dlanos de la 

espacio. 

conciencia nuestra interaccion con el 

Otros autores consideran a esta actitud como "Reflejos 

Geograiicos ll aue Pinchemel resume de la siguiente manera: :!Ningun 

habitante de esta tierra conseguira una educacion comoleta ni se 

convertira en ciudadano autonomo y responsable mientras no haya 

aoquirioo una eaucaClon gEografica. por no decir IIreflejos 

gEograficos" '/ contl.nua diciendo. "tener 

geograficos significa: 

l. Percibir el propio entorno dentro de la multiplicidad y 

complejidad de sus part.es constituyentes~ percibirlo y no 

simplemente mirarlo sin verlo realmente: 

2. Entender lo que se ve en terminas de localizacion. oe 

relaciones. ae interrelaciones. 

3. Ser- capaz de obrar en el espacio. pudiendo iocalizar su 

propia posicion y or1entarse. ya sea en la ciudad. en el medio 

rural o en la montaAa~ v ser capaz de leer el paisaje y valorar 
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las fuerzas que le han daao forma; 

4. Capacitarse para la busoueda de exolicaciones a lo que 

aparece sorprenaen't.e y extraño y conocer aproximadamente de 

donde puedan venir estas e'(olicaciones: 

5. Saber que las fenomenos espaciales no son simplemente el 

resultado de una gran cantidad de acontecimientos fortuitos y sin 

forma ... sino que todos estos fenomenos. por su locaiizacian~ su 

forma y Sus interacciones espaciaies. son el r-esultado de 

procesos culturales y socioeconomicos ... 

6. Ser consciente de que toda iocalizacion. organizacion o 

espac~o, ya sea con't.roiaoo o espontaneo. son manifestaciones de 

valores sociales~ economicos. cuitLlrales o ecologicos!! ¡Pinchemel 

en Graves: .1 y81: ¿tJ. 21 j. 

Creo que no es dific~l co~ncidir que lo referido anteriormente 

no es para nada insustancial~ por el contrario es vi ta 1 , pues 

bien. esta es la naturaleza de la Geografia y. desde esta optica 

pocos~asJ se atreverian a afirmar que la Geografia es una 

asigantura aecorativa. 

Es aoropiado en este ounto. mencionar que el trabajo realizado 

y que se analiza a traVes de esta investigacion. ofrece la 



oosibilidad exoedita de recaoturar la reflexion sobre el 

esoacio local. pues para los niñostasJ. por su significancia. 

les es incluso. mas conocido que para muchos adultos(asJ: En este 

sen tido ~ no es descabellaao plantearse la posibilidad de 

facilitar a lostas) niñostasJ una mayor gestion sobre su espacio 

local. 

11ucno de lo dicho anteriormente imolica tambien el "Esoíritu 

de Investig3cion" que es la otra coordenada basiea en el oroceso 

oe ensenanza-aprenaizaje Oe la Geografía y todas las 

in~errogantes plan~eaaas. sin excepciono no pedran ser resueltas 

sino es con Tuer"t.e esplritu invEstigative. de aaui que 

concluyamos que para una praxis profundamente problematizadora. 

la mejor estrategla es la investigacion. 

Vale decir Qlle no entenaemos el esoi ri tu investigativo 

necesariamenee como el formalizaoo y aDuleo. sino como el proceso 

Cllestionador natural. Que inauiriendo constaneemente y empleando 

una enorme Dosis oe creariviaaa encuentra y construye respLlesras: 

En el niñol a, este es el esoirltu natural y mas bien. la escuela 

con irecuencia na incurrioo en la pifia colosal~ de someterlo 

para sustituirlo por otro. que es oasivo y contemplativo. 

Ahora oien para qUE es'te espiritu de investigacion sea 

favorecido aeDE cuiaarse~ entre o'tras cosas: 
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1. Ei estimulo que hace que se p~esente. 

2. El facilitar- su cu~so. oi~eciendo situaciones y 

herramientas diversas para su suceso. 

3. Hacer de el una ocas ion inmejorable para la comunicacion 

intensa y gra~iiicante en ~oaos ios planos de la vioa posioles. 

Cuando se oresenten o tengamos oportunidad de ejercitar los 

supuestos anLeriores~ entonces estaremos en fren~e de un proceso 

de enseñanza-aorendizaje de la Geografia comorometida con el 

planeta y sera c~ertamente. 

"LH CIENCIH r CONCIENC.IH DE LA TIERRA 11 :!. 



Cú;vCLU5JúNES 

i. Uno de ios aClertos aestacados del presente trabajo lo 

consti"LuYE ias ner-Y-am~en't.as conceo't.uaies Que se Tueron 

seleccionando y creanao~ de acuerdo a las e)C1genclas procias de 

ia investigBcion lcuadro 5J no obstante lo anterior~ se requiere 

fortaiecer varias De las categorias olanteadas: entre otras: la 

4.1. 4.7. 5.2 y 5.3. 

============================================================== 
CUHD~:O S 

;';Hr::;CLI COivCEPTU~L 

============================================================== 
CúNCEPTO 

l. Proceso de Ensenanza 
HorenolZBJe I~EHJ 

~. ¡'Ioaelos DE ~n5Ehanza 
~Ct-~ndL=ale I~~I 

3. Eaucscl0n Hutoqestl ~ 

4. Lonocimiento Geografico 

~HTE6üR¡H 

1.1. Sujeto del PEA 
~.2. COletO del PEA 
i.=. Conocimiento 

::.1. ¡'ioae 1 os oe EH 
t,orit.arios 

....... -. hoaelos oe EA 
ticioativos 

au 

par 

:.1. Definicion oel pro 
ceso educs'C.ivo 

3.L. Gestion del proceso 
eauca-C~VG 

-' ..... 

3.4. 

imolemen-cacion Del 
proceso educativo 
Escuela alternativa 

4.1. Los conceotos de Es 
pacio-tiempo en Geo 
grafia 

4~2. La dlmension esoa 
Cla 1 de i fenomeno 
numano 

4.3. Los modelos de cono 
cimien-co geografico 

4.5. La dimension histo 
rica aei conocimien 
t.a geDgr-ai~co 



CDn L. CLlaaro ~, 

5. La construcClon del 
conocimiento geogrs-rico en 
la Primera Infancia tPiJ 

o. ¡-ietoaologia De Enseñanza 
AprendizajE oe ia Geogra 
fi.:, en la PI 
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4.0. La dimension ioeo 
logica del conocimlento 
geogra-rico 

4.7. La introyeccion indi 
vidual y colectiva 
del conocimiento 
gEografico 

5.1. Fi 
5.L. Los codigos de apre 

nension de la reali 
dad en la Pi 

5.3. La oercepcion ae la 

5.4. 

0.1. 

0.2. 

o.:;. 

nacian de esoacio 
tiempo en la Pi 
La oercepcian 
entorno social 

ael 
en la 

PI 

Los ¡-letados de Ense 
ñanza-aprendizaje 
de la Geografia 
La programacion '1 

los contenioos 
Los recursos didactl. 
cos 

============================================================== 

Con la orOOla E!:ploraclon realizada hasta este nl.vei de la 

inves"tigacl.on. nemas encontrado que mas referentes 

OOCLlmen taoos de E,:oerlenClas sim11ares. Dar lo cual es oe suma 

imoortancla una con"trastaclon =on las cosibles. oara ootimizar 

los resultaoos oei presentE trapa 10. 

~. Lo recogido has~a ahora y como se na e~:presado ya. se carga 

fuertemente a la esfera axiologlca. no obstante oara cumplir las 

propias esoEctativas oe la investiºac~on. se hace necesario. 



dentro de la muestra fenomenologlca4 
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desiinda~ en 10 Dosible. 

aouellas nociones que no expresan di~ectamente tal orientacion. 

con miras a diluclaar cuan~o ael traoaJo se aDOCO esoeclflcamente 

a iD tecnlCO meLodologico y Dorque no LEorico. 

4. Consioeramos sumamen~e oer~inen~e profundizar la dimension 

ana 1 itl.!:::::a de una mat.ri:;:: oe correlacion entre los sUPuestos 

~eoriCDs y los hechos del concreto real seleccionados a modo de 

muestra .. como paso siguien1:e en la lnves~lºacion. con ello se 

complet.ar¿¡ esta ~bstraccion ¡nlclal y se estabiecera el puente 

con el suceso subsigulente de la lnves~iºaclon. 

5. Uno de los vacios destacados en lo recogido por la muestra 

del concreto real. es lo concernien"t.e a los refet-entes no 

verbalizados ldibujo. pintura. fotografia. etc. toda vez que. la 

mayoria son verballzados. eSPEClaimente Dar lastas, adultos~asJ y 

es claro QLle nay un iuert.e oEseauiiior-io en ia or-oauccion 

verbalizaaa entre aaultoslBSJ e infant.es. 

o. La muestra leFoa11zada de ninOSlaSJ sobr-e la experiencia 

reQuer-ira sumo cu~dadQ en su tratamient.o. pues. Dor prlncip~o es 

escue~a. 

7. En Daso subsiguiente de esta invest.igacion4 ES relevante la 

contrastacion. con mayor profundidad. de los propios supuestos 



-ceoricos. 

Dentro de estas mismas conclusiones 

pe~ueño inven-cario oe cues~1onamien~os 

prooiemas o oroblema ae investigacion: 

Queremos 

Que nan oe 

1. Si la inves"tigacion se asume sobre todo 
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incoroorar un 

aountar a ios 

dentr-o de la 

esfera axioiog1ca. que del concreto real responde a este 

parametro y que no:. 

2. Cuales son las or1ncioaies dificultades en el encuentro 

aei conocimiento geogra T1co 1nTan"t.1l el adulto: que lo 

facili~a:. 

En aue aSOEctos de la mUEstra del concreto r-eal se 

manifiesta un ejerc1cio oractico Oe los supuestos teoricos:. 

4. QUE de lo realizado genero rechazo o dificultades oor 

parte ae iOSlaSJ invoiucradoslas). especialmente infantes:. 

5. Porque no se olantea la refle:cion sobre la vía literaria 

en el traoajo rea11zaao. S1enao que hay proauctos importantes oe 

es't.e tioo en la muestra del concreto real? 
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6. Es relevante ampliar la discusión soore la necesidad de una 

JerarqLlizacion ael proceso enser=ranza-aorendizaje de la Geografia 

De acuerao a las e~apas Del proceso cognitivo del inaividuo(a): ü 

C8ffiO U01ca los resultados de su 

oarametros7,. 

E)'oeriencia en relacion a estos 

7. En que momentos de la experiencia vivida y en anal i5i5 

particularmente. se apunta a la construccion de criterios 

me"toDologl.COS cara la enseñanza-aorendizaje de la Geografía: 

8. En QUE momentos de la e::oeriencia vivencial. puede decl.rse 

que es especialmen't.e manifiesta la construccion con los(as) 

niñostasJ y no solo oara los\asJ nlños~asJ: Corre el rl.esgo la 

actividad de haber 5100 mas para loslasJ adultos\Bs) que para los 

oropioslas, niños\asJ. 

9. Cuanto de lo realizado vivencialmente se orienta a lo oue 

se na llamado "recap~ura oe la refle.:l0n del esoacio local":. 



En terminas de refle,:ion solamente he de decir que. lo hasta 

anora hecno en el plano oe la investigacl.on. ha reforzado 

concienzudamente el all:o valor de la experiencia desarrollaoa con 

respecto a la Geografía y ello invita a continuar en la creaCl.On 

de experiencias similares. 

Por otra parte. se ha mostrado. a ml juicio. COn claridad la 

bonoaa y sensibiliaao de la Geografía cara acceder 

comprometidamente al conocl.mien't.o y con't.riouir con ello a una 

vida cualitativamente mejor. 

Es de destacar el hecho de que todo el oroyecto imclementado. 

par't.l.O de un enorme esfuerzo oor abrir La Institucion \CEPROSEDI 

H. c. , . a la cuesl:ion geografica. ambito del conoclmiento 

to't.almente 

primaria~ 

impor't.an'te. 

oesconociao. y casi 

por lo qUE ello en si 

Indeoendlentemente de los 

inexistentE aun en la escuela 

reoresenta qUl.zas el logro mas 

resultados ulteriores de esta 

investl.gacion. en lo personal. me queda el convencimiento de que. 

su principal aporte. raaica en la TOrmaCl.on de valores de 

todos~asJ los~asJ par-"t.icipantes. especialmente niños\asJ. y es 

esto el eje del titulo con Que oresentamos el presente trabajo: 
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"LH GEOGRHFIH. LOS NIñOS" LH5 NiñH5 y EL CüNPRONISO CON EL 

FLHNETH" 

Lo realizado permi'Le rescatar y revalorar la fuente del 

trabajo de campo en la enseñanza de la Geografia. mismo que 

posibilita el redescubrimiento e interacción con otras 

expresiones espaciales. mas alla de los portentosos ofrecimientos 

de la t.ecnologia moderna. en la cual es posible ya. 

familiarizarse en cues'Lion de instan'Ces. casi con cualquier 

porcion del planeta. en term~nos de imagen fotografica. Decimos 

mas alla de esto. por cuanto. el trabajo de campo sobre todo. 

facilita el aprenenoer e int.erac'Cuar con la 

social del mismo. sin la cual Deja De ser 

dimension humana o 

espacio geografico. 

para convertirse en o'Cra cosa diferente~ mot.ivo quizás de otros 

camoos del saber. 

Fina lmen te. 

import.an1:.Es. 

debe de mencionarse~ 

como pLteOe ser- la 

que pese a las dificultades 

oe financiamiento de la 

institucion y su proceso posterior de desarticulac~on. en el que 

las prioridaaes de trabajo. oDviament.e fueron ot.ras distintas al 

proyecto que nos OCUDa en esta 

llevado a caDO ae princip10 a fin. 

loºrandose~ 

adultoslaSJ 

incluso. e)~per1encia. 

de tal manera~ que 

investigacion. el mismo fue 

en sus actividaaes cent.rales. 

tanto en infantes como en 

ce la actividad inicial a 1 a 

ultima. se observo una diferencia cualitativa en su desarrollo. 



siendo mucho mas plena y 

aojetivos. la ultima. 

PLtede daci rse. ademas. Que 

metoaoiogl.co. praoorC1ona una 

ent.orno y en este sen tido es 

campos cel saoer muy di'/ersos. 
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precisa. en cuanto a logro de 

como e){periencia. en el ambi't.o 

enorme r~aueza 

susceptible de 

cognoscitiva del 

ser recogida por 

En Este uitimo renglon. mencionare. que todo lo anterior. me 

na generaao un gust.o part.icular por esta invest.igacion y una 

necesidaa de cont.inuarla. 
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*1 Por probiema~ica amb~en~ai se entendera. 
problemas reconocidos. y mucnos oe ellOS noy en 
la discusion. como pueden ser la contaminacion 
\' aire. aeiorestacion. oeser~ificacion. en 
problemas que tienen Que ver con el agotamiento 
calentamiento global del olaneta. etc. Esta 
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aauellla gama de 
primer plano oe 

de suelos. agua 
general aouellos 
de recursos. el 

consioerada aqui 
naturaleza. la 

como las manifestaciones ae 
cultura y la subjetividad 

la 
del 

oroblematica es 
exclusion de la 

nucleo de la 
rac~onalidao funoante 
HjUSCO: .i.9C;o: 1.1) 

oe la mOderniaad". I Leff: ¡JI Foro Del 

*2 Documento Del m~smo titulo elaborado para su presentacion 
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ANEXO 1: "La Hsociacion Civii una eSDectativa cumolida" Dor 

Aracely Acosta~ en Revista Barrilete. #1. Año 1, Septiembr-e De 

1991: p. 7 Y 8. 



La asociación 
civil, una 

expectativa 
cumplida 

Por Aracely Acosta 

Muchas son las caras del exilio ... una de 
ellas es la ilegalidad; la ilegalidad es por lo 
general la condición en que se ven sumidos 
la mayoría de los núcleos familiares de refu
giados centroamericanos que llegan a esta 
ciudad en busca de un mínimo de seguridad 
para sus vidas y las de sus hijos y por qué no, 
construir una mejorexpectaú va para su futu
ro, un futuro en el que se vislumbre por lo 
menos las necesidades básicas satisfechas 
dentro de un marco de paz y justicia, asunto 
que por lo demás está consagrado como 
franco derecho de todo ser humano sin dis
tinción alguna; no obstante paradójicamente 
las reglas del Estado los etiqueta y trata 
como ilegales. 

Pero revisemos un poco más qué significa 
concretamente esta ilegalidad para los nú
cleos familiares de refugiados: 

- Dificultad para acceder a fuentes de em
pleo. 
- Dificultad para acceder al sistema de 
salud. 
- Dificultad para acceder al sistema educa· 
tivo. 

7 

Por señalar algunos de los rubros centrales 
de esta problemática y si pensamos en los 
niños como miembros de estos núcleos fa
miliares encontramos que las consecuencias 
se vuelven francamente dramáticas, pues si 
el niño ha nacido acá sus padres han de 
presentar el documento que acredite su es
tancia legal en el país para que su hijo sea 
registrado como mexicano y como tal docu
mento por lo general no se tiene, sucede 
entonces que el niño no puede ser registrado 
negándosele con ello el derecho a la nacio
nalidad que le corresponde y quedan dos 
alternativas o se continúa en la ilegalidad o 
se opta por la compra de documentación 
falsa, hecho que además del costo económi
co no resuelve apropiadamente el problema 
de la ilegalidad. 

Si se quiere ingresar este niño al sistema 
educativo la primera exigencia es el acta de 
nacimiento con la que no se cuenta y así su 
ingreso queda frustrado, desde luego queda 
el recurso de la escuela particular pero aquí 
otra vez aparece la capacidad económica 
como determinante para poder ofrecerle al 
niño lo que está consagrado como uno de sus 
derechos fundamentales; la educación. Si
tuaciones similares pueden observarse, 
aunque con matices tal vez más suaves en 
otros rubros de la esfera de la vida coúdiana 

La otra gran dimensión de la ilegalidad, no 
menos dramática es la concerniente a los 
efectos psicológicos que genera en los indi
viduos y las familias, pues la incenidumbre 
de su permanencia, la negación casi automá
tica que de su origen tiene que hacer para 
encubrir su ilegalidad, el desarraigo y mu
.chas de las expectativas frustradas se agre
gan a la carga de pérdidas que el núcleo en 
general viene arrastrando desde su lugar de 
origen, así la atmósfera familiar en la que 
está inmerso el niño frecuentemente está 
cargada de insati sfacciones, incenidumbres, 
conflictos, irresoluciones, etc., con lo cual el 
niño capta de su realidad una fuene dosis de 
elementos en su contra y ello lo expresa 
frecuentemente en su conducta. 

Estos ~Iementos y otros más vuelven una 
necesidad real la lucha por su legalidad; 
diversas han sido las vías y los mecanismos 
que la comunidad refugiada ha implementa-

do en esta línea y de hecho ya hay algunos 
logros imponantes en este sentido, el rece
nocimiento de la calidad migratoria de refu
giado en la nueva ley de población, que 
aunque no se reglamenta todavía, avisora 
algunas salidas a este problema, sin embar
go y esto es lo imponante, en la práctica la 
comunidad refugiada ha diseñado e imple
mentado una serie de medidas que de hecho 
contribuyen a resolver mediante toda la pro
blemática generada por su condición de ile
galidad, muchas de estas medidas han sido 
de carácter asistencial en lo concerniente a la 
salud, alimentación, educación, etc. Y otras, 
las menos, revisten un carácter de organiza
ción autogestiva, deliberante y propositivo, 
en este contexto podemos ubicar a nuestro 
proyecto, Proyecto de Guardería para Niftos 
Refugiados Centroamericanos "Estimula
ción Precoz" ,que fllnciona desde 1984 y que 
hoy se conviene en el Centro de Promoción 
Servicio y Desarrollo para la Infancia, A.c. 

Por qué una asociación civil, ¿qué significa 
esto en este contexto de lucha por la legali
dad?, en primer lugar diremos que las difi
cultades para alcanzar legalidad de modo 
individual son verdaderamente innumera
bles y diversas por lo que la perspectiva de 
organización colectiva para buscar alterna
tivas a esta problemática representa una sa
lida más viable y en el caso particular de la 
Asociación Civil garantiza, por lo menos en 
un principio, una integración con la socie
dad civil mexicana en ténninosde la práctica 
y del derecho alrededor de objetivos comu
nes, para el caso que nos ocupa es la promo
ción, el servicio y desarroUo para la infancia, 
en la cual adquiere imponancia relevante la 
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nmez refugiada. la confluencia sobre este 
obje6vo pasa en principiO por un procesode 
sensibilización aJrededor de la problemáuca 
de los refugiados, las causas que ongman el 
fenómeno, las dificullades para msertarSe en 
la tierra que proporciona el asilo, los aportes 
que esta población rep~nta O pued~ repre
sentar para el nuevo p3lS; en esta Imea de 
reflexión los que integr3IRos el proyecto de 
"Guardería para nmoS refugiados centro
americanos, Estimulación precoz" formado 
desde 1984 y conducido casi exclusivamen
te por los propios padres de familia en su 
mayoría, nos dimos a la tarea de proyectar y 
concretar una Asociación Civil que en su 
cuerpo de objetivos recogiera nuestras pre
ocupaciones y perspectivas y algunas de 
nuestras concepciones más generales sobre 
la ninez, los derechos humanos, la paz, la 
justicia. 

As( una primera etapa de trabajo fue la de 
conocer los requerimientos legales impues
tos ""rel Estado mexicano, definir el cuerpo 
de objetivos que le dieran marco a la nueva 
institución, objetivos éstos que deberían por 
un lado reflejar la amplitud suficiente para 
acoger en el proyecto a todos aquellos inte
resados y comprometidos con la causa de la 
ninez y a la vez ser precisos en lo que a 
concepción se refiere. 

Innumerables fueron las reuniones prolon
gadas hasta altas horas de la noche que los 
integrantes del proyecto tuvieran que reali
zar para concretar esta exigencia, reuniones 
de las cuales se salía a veces con la cara larga 
,de preocupación o disgusto y en otras con 
'mucho entusiasmo. 

Poco a poco se fue pues, madurando nuestro 
cuerpo de objetivos hasta lograr acabarlo; 

I

cubierta esta etapa le seguió otra qe fue la de 
conversar y concretar con muchos amigos y 
~ermanos mexicanos su participación, por 
~einás necesaria, en la institución, tanto en 
su estructura como en el trabajo en general; 
nos avocamos primeramente a que los mexi- . 
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canos que han trabajado con el proyecto 
desde hace varios ailos así como a los padres 
de familia mexicanos, de los cuales dicho 
sea de paso recibimos propuestas muy entu
siastas y no sólo eso sino que también reci
bimos actitudes altamente propositivas, esta 
fue quizás una de las fases más alentadoras 
del trabajo, muchos fueron los mexicanos 
que colaboraron ampliamente con nosotros 
en el proceso de conformación de la Asocia
ción Civil: padres de familia, profesionales 
diversos, abogados, miembros de organiza
ciones no gubernamentales, etc. Hoy no 
podemos menos que manifestarles nuestro 
más profundo agradecimiento. 

La tercera y final etapa de este proceso fue la 
de buscar louecursos fmancieros e iniciar 
los trámites legales debidos. Fue la etapa 
más corta y culminó con la firma ante nota
rio público del acta constitutiva para luego 
dar paso a los trámites hacendarios. 

Después de ailo y medio de trabajo, nos 
encontrábamos firmando el acta constituti
va de nuestra Asociación Civil, para esa 
ocasión nos engalanamos debidamente por
que aun sin comentarlo abiertamente todos 
llevábamos dentro el convencimiento tácito 
de que se trataba de rubricar legalmente un 
reconocimiento al esfuerzo de una gran can
tidad de hombres y mujeres refugiados que 
pese a las dificultades del exilio impusieron 
su espíritu creador y constructivo y es que no 
podía ser menos de cara a los ninos, de cara 
a nuestros hijos, de cara al futuro! 

Si fuimos expulsados de nuestras tierras por 
nuestra rebeldía ante la miseria, la injusticia 
y la opresión, por pretender una vida más 
digna, no podemos dejar de ser fieles a esa 
perspectiva. 

Vienen a nuestra memoria muchos nombres, 
rostros, personalidades y temperamentos de 
un sinnúmero de refugiados centroamerica
nos que han participado en nuestro proyecto, 
algunos nos hicimos padres y madres aquJ 
en el exilio, aquí alcanzamos nuestra may(}
ría de edad, oros hemos venido con los hijos 
desde nuestras tierras pero en cualquier caso 
lasespectativas son y han sido las mismas. A 
todos estos refugiados, se encuentren aqui o 
en cualquier parte, un beneplácito por esta 
ocasión; en hora buena por todo el esfuerzo, 
inteligencia y creatividad aportados, segu
ros que las cosechas serán alimento de nues
tros hijos, de los niños! 

No quisieramos terminar estas líneas sin 
hacer partícipe de este reconocimiento a la 
agenciaRadda Barnen, pués su apone finan
ciero ha sido uno de los principales soportes 
sobre el cual ha caminado el proyecto, ellos 
también deben sentirse satisfechos y entu
siasmados por este logro, vaya para ellos 
también nuestro agradecimiento y nuestro 
deseo porque sigan companiendo con noso
tros el trabajo en favor de las mejores causas 
de la humanidad: la nillez! 

Nuestro proyecto ha acogido niños refugia
dos centroamericanos, hijos de refugiados 
centroamericanos y nillos mexicanos y si de 
algo nos hemos dado cuenta es que en ellos 
el proceso de integración discurre fácil y 
alegre ... hemos visto a nuestros nillos mexi
canos entusiasmarse cuando escuchan de 
Guatemala, El Salvador y cualquier otro 
país del cual les puede contar algún 
companerito ... los hemos visto enriquecer 
su lenguaje y sus imágenes... los hemos 
escuchado hablar incluso de la guerra, el 
mundo, los Estados. 

Los adultos deberíamos voltear unos segun
dos hacia los ni60s para que reconozcamos 
que las fronteras y los obstáculos los pone
mos nosotros. Enestaancestral mesoamérica 
todos somos hijos del maíz Y las causas 
deben ser de todos. 

8 
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ANEXO 2: "La Geografía los niños y el compromiso con con el 

planeta", primera parte, en Revista Barrilete, #3, Año 1, Octubre 

de 1992; p. 16, 17 Y 18. 



La geografía, los niños y 
el compromiso con el planeta 

transformaciones genera esa apropiación de 
dichos recursos?, etc .. 

Todas estas son preguntas de la Geografía 
en general puede decirse que denotan la 
estrecha vinculación que existe entreel hom
bre y el espacio que habita, en este sentido 
los geógrafos hoy intentan desentrañar 

"u .. ~como la gente siente el entorno en donde 
vive y se desplaza ... pretenden penetrar toda 
Ja profu'ndidad de los lazos íntimos que se 
establecen entre el hombre y el medio"'. 

Llegamos aquí a otro punto de relevancia 
especial que es el que se refiere al conjunto 
de valores que ha condicionado y generado 
esta relación hombre medio y que se expre-

. 'san de- un - modo más coherente en las 

por Aracely Acosta 

l' parte de dos 

- .. , co'smovisiC;'nes que los distintos grupos hu
. manos han' construido; este también es como 
se señaló anterionnente. otro de los elemen
tos de estudio de la ciencia geográfica. 

Qué es la geografía? 

ontcstémonos esta pregunta en los térmi
)s más sencillos. Geografía es una ...:i....:ncia 
! la tierra. pero estudia la tierra como "mo
da del hombre", así pues es el estudio de la 
'an casa que nos alberga a todos por igual, 
>mbres. mujeres. plantas. animales, los fe
lmenos y las cosas. 

la Geografía le interesa saber como es esa 
Isa en la que vivimos, su estructura, sus 
mensiones, los materiales que la canfor
an, su posición de los seres vivos. las cosas 
los fenómenos (físicos, sociales. botáni
IS. culturales. etc.) en su superficie, busca 
:sentrañar las causas que han condiciona
) tal distribución, las relaciones que se 
tablecen y las transformaciones que ha 
frido la misma a través del tiempo. 

)mo puede verse el objeto de estudio de la 
~ncia geográfica es entrañablemente cer
no a todos nosotros, a nuestra historia y a 
lestro presente y a nuestro futuro, y es que 
.ra la geografía el hombre es su protagonis
privilegiado. 

volvemos los ojos a nuestro entorno con 
tenimiento seguramente surgirán pregun-

tas muy diversas, muchas de las cuales se las 
hace la ciencia geográfica; cómo es el espa
cio que habitamos? es grande, es chico, 
cómo lo hemos ordenado. ha estado siempre 
así? qué lo ha hecho cambiar?, como nos 
desplazamos en ese espacio?, qué activida:" . 
des realizamos en ese espacio? que recursos 
nos proporciona? como los tomamos?, que 

Todas estas ¡fneas vienen al caso para decir 
que la geografía no'es exclusivamente una 
ciencia descriptiva cuya tarea es la de elabo
rar las largas listas de clasificaciones de ríos. 
'paises, montañas, etc. Es una ciencia diná- . 
mica, de mucha actualidad utilidad e interés 
para todos, sobre iodo en estos momentos en 
los que resulta evidente que la gestión del· 

2000 A.C. 
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hombre en el planeta manifiesta claros y 
alarmantes signos de desgracia, 

Los signos de la desgracia. 

En primer lugar hay que decir que la situa
::ión de franco deterioro que enfrenta el 
planeta. nuestra casa. tiene un origen clara
mente antrópico. "Hoy en día el hombre 
quien constituye el factor ecológico domi
nante y es responsable de la mayoría de los 
cambios en el funcionamiento de la natura
leza. los cuales pueden llegar a generar ca
·:ástrofes·'2. 

Pero que es lo que subyace a toda esta' 
.Jroblemática. como ya lo hemos menciona
do en el apanado ante!ior se trata de las 
':aracterísticas y concepciones de las rela
,:iones hombre medio y este es un problema 
que alcanza dimensiones éticas. que no pue
den ni deben soslayarse a la hora de replan
:ear esta relación en aras de poner freno a lo 
'-Iue algunos llaman el incendiar la casa a 
"11a~os del propio habitante de ella. 

Las sociedades actualmente manifiestan ras
~os megaestructurales como Jos siguientes: 
'su carácter depredador e ineficiente de sus 
.;istemas productivos, y la característica de 
.;u arreglo que muy a pesar de su apariencia 
jemocráticaes esencialmente desigual en su 
lcceso a los recursos que el planeta ofrece"), 

Es en este contexto que se manifiestan los 
referidos signos de la desgracia. señalemos 
JOT ejemplo el desmesurado crecimiento de 
la población a tal grado que hoy no existe 
mnadel globo terráqueo que no sea habitada 
y las tasas de crecimiento' siguen en aumento 
~sto implica necesariamente un aumento 
igualmente grande en el consumo de energía 
y de recursos naturales no renovables. "se 
!stima ahora en promedio. un ciudadano en 
,1 país más rico del mundo - los Estados 
Unidos - lleva consigo once toneladas de 
lcero en coches y equipo domésticos. y 
produce cada año una tonelada de desechos 
je toda clase. '" 

La problemática de la contaminación de la 
ltmósfera, suelos y agüa es tal que se habla. 
je una tenuencia al aumento considerable de 
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la temperatura y de acelerados índices de 
desertificación. 

Para el caso mexicano esta problemática 
puede visualizarse en datos como los si
guientes: Los suelos de entre el cuarenta y 
sesenta por ciento del territorio nacional 
tienen erosión severa. las selvas tropicales 
húmedas ... ocupaban originalmente más de 
10 millones de hectáreas de la superficie del 
país y hoy han quedado reducidas a menos 
de un millón, donde de las treinta y cuatro 
cuencas hidrológicas de primer orden del 
país están fuenemente contaminadas con 
desechos urbanos e industriales, la saliniza
ción de los suelos debida a la sobrexplota
ción de los mantos acuíferos ha dejado un 
saldo de más de quinientas mil hectáreas 
improductivas. cada añoel país pierde alre
dedorde doscientas mil hectáreas de bosque 
a causa de los incendios forestales. que au
nados a la apenura de la frontera agropecua
ria y a la explotación forestal se estima 
elevan la pérdida a un millón de hectáreas 
anuales, "\ 

Se trata pues de un claro desequilibrio, de 
una noción irracional en el aprovechamiento 
de los recursos y q~e afecta sustancialmente 
la calidad de vida de 'Ios que habitan dicho 
espacio, entendiendo esta como las posibili-

dades de alcanzar los principales deseos 
humanos de un pleno desarrollo y lasatisfac
ción de su vida. Si volvemos nuestro razo
namiento a esta categoría caeremos en la 
cuenta de no sólo estamos afectando nuestro 
presente sino sobre todo un futuro en el que 
dicho, sea de paso no estaremos. 

Es claro que nos domina febrilmente el ansia 
de consumir. entendemos el confon como 
consumo. un consumo individual y ejerce
mos poder de jerarquía a través de ello "La 
gente desea viajar y quiere independencia 
para hacerlo. lo desea con tanta intensidad 
que acepta como un subproducto una tasa 
fantástica de accidentes - 50000 defuncio
nes anuales en los Estados Unidos - que si 
fueran causados porel tifus oel cólera darían 
lugar a una revolución:>6 

Finalmente hay que decir que toda esta no
ción de deterioro no respeta fronteras y no 
solicitan pasapone para atravesarlas, así el 
problema del otro lado del mundo es tam
bién el de este lado. 

"En pocas palabras, los dos mundos del 
hombre - la biósfera de su herencia y la 
tecnósfera de su creación - se encuentran en 
desequilibrio y en verdad en profundo con
flicto," 
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Se ha dicho siempre y con mucha razón que 
los niños son el mañana, lo que aprendan hoy 
con nosl ·te ellos descubran y 
construyall , nos será la marca del 
quehacer de :.¡manidad del mañana, el 
espíritu de lo., niños es profundamente re
ceptivo y esta abierto a todas las nociones de 
conocimiento. de tal modo que resulta pues 
imprescindible trabajar con ellos, conversar 
con ellos, reflexionar con ellos toda esta 
problemática de la relación del hombre con 
su medio y en el plano de la educación 
formal y no formal la Geografía se vuelve la 
vía por excelencia en tanto que es la ciencia 

: cl!Yo objeto de estudio es precisamente el 
medio en el que se desenvuelve el hombre y 
el papel del mismo en él, y si consideramos 
que ese objeto de estudio es dinámico. es 
muy sentido por todos nosotros y particular
mente por los niños que recién se inician en 
su aprensión, resulta fácil comprender que 
previa la escogencia de las metodologías 
apropiadas. la enseñanza de la geografía 
resulta de interés para todos. 

Hay que considerar además que esta noción 
de enseñanza aprendizaje geográfico tiene 
que estar acompañada de un proceso de 
modificación profunda de muchos de los 

parámetros de la sociedad de hoy considera 
como válidos en sus relaciones con el medio 
y con los demás seres y cosas del planeta. 

En el Caso de nuestra institución que labora 
con los niveles preescolares y menores, se 
está trabajando en la confonnacÍón de algu
nos criterios rectores de lo que debe ser la 
enseñanza aprendizaje de la geografía, de tal 
modo que resulte apropiada a dichos niveles 
de edad. Hasta el momento sólo se han 
realizado algunas actividades piloto con 
miras a tocar el pulso de los resultados. 

Por lo pronto daremos inicio a un programa 
extra aulas que hemos denominado "el niño 
y su mundo", el que básicamente consiste en 
la preparación. realización y evaluación en
tre maestros y niños de '"expediciones cien": 
tíficas" infantiles en lasque se trata de poner 
en contacto directo, vivenciado a los niños 
con una diversidad considerable de medios y 
reconocer en ellos su interdependencia con 
los demás. 

Una segunda fase de este programa es la 
promoción de conductas positivas en la rela
ción con el medio al interior de todo el 
colectivo que labora en la institución. esto es 
así Porque se tiene plena conciencia que 1:1 
enseñanza se realiza a través de la experien-

c ia compart ida y el lo es especial mente cierto 
en esta edad. 

Estamos pues en una actitud de compromiso 
con nuestro planeta y esta es la mejor justi
ficación para nuestro trabajo. 
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ANEXO 3: "La Geografi 8. los niños y el compromiso con el 

compromiso con el planeta ", segunda parte, en Revista Barrilete, 

#4. Año 1, Diciembre de 1994; 4, 5 y 6. 



A manera de recapitulación de las 
ideas centrales expresadas en la 
primera parte de este artículo 
señalaremos las siguientes: 

La Geografía es una ciencia cuyo 
objeto de estudio y campo de acción 
esta intimamente ligado a nuestro 
ser, a nuestra cotidianidad, a nuestro 
entorno y en general a nuestro 
quehacer en el planeta de ayer, hoy y 
mañana y esto es especialmente 
cierto si se considera a los niñosy las 
niñas en tanto se IniCian en la 
aprehensión de la realidad. 

La situación actual de nuestro 
planeta y de nuestro propio futuro 
como especie manifiesta claros 
"Signos de desgracia" en razón de 
una gestión del mismo por nuestra 
parte poco inteligente, mucho menos 
·.espetuosa y sobre todo arrogante 
en cuanto que ha desdeñado las 
insoslayables interrelaciones entre 
:todos los seres, las cosas y los 
'fenómenos que existen, sin importar 
su tamaño, clase y tiempo. Esta 
situación está profundamente 
cruzada por la creación e introye
cción de todo un sistema ideológico 

'

argado de valores, los cuales se han 
transmitido e incluso fortalecido de 
eneración en generación y que al 
inal caracterizan las relaciones entre 

,Ia especie y su entorno como 
.-elaciones en profundo desequilibrio. 
'--a enmienda de nuestra conducta 
~On r~specto a nuesrra especie y el 

La geografía, los niños :9 el compromiso con el planeta 
por Arace{:9 Acosta 

segun~a :9 última parte 

planeta implica con mucho la 
desconstrucción de dicho sistema 
de valores, tarea que resulta primor
dial y quizás menos escabrosa con 
las nuevas generaciones. 

El momento exige indefec
tiblemente transformación urgente 
de dichas relaciones a la luzde nuevos 
valores y de nuevos patrones de 
gestión ambiental, esto es la 
naturaleza del compromiso que 
estamos obligados como especie a 
adquirir con el planeta y en ello la 
niñez sea quizás el camino más 
expedito para impulsar dicha 
transformación. Así se mencionaba 
rápidamente en el artículo anterior lo 
sensible que es para la niñez todo el 
proceso de aprehensión de su 
realidad, especialmente en la edad 
preescolar y se considera que este 
es el mejor momento para trabajar y 
reflexionar con ellos la Geografía, 
habida cuenta de un reconocimiento 
minucioso de las características de 
su proceso de conocimiento y 
consecuentemente la apropiada 
selección de las metodologías de 
trabajo. En este sentido se menciona 
que se ha dado inicio en nuestra 
Institución a un Programa detrabajo 
al que denominamos "El niño y su 
mundo" a manera de experiencia piloto 
en la Enseñanza-Aprendizaje de la 
Geografía para este nivel. 

Las n"otas que apunto en esta 
segunda parte vienen a resultas de 

4-----

la realización de un buen número de 
actividades en el programa referido 
anteriormente, dentro de las que 
destaca la "Expedición Científica al 
Paricutín" en el Estadode Michoacán. 
A un añade haber iniciado el p'rograma 
y con las consecuentes altas y bajas 
en el trabajo podemos decir que se 
han obtenido resultados impor
tantes. 

A manera de radiografía general 
del programa he de mencionar que 
los componentes principales son sus 
objetivos, los Sujetos, su Contexto 
de trabajo, sus Actividades, su 
Metodología(s) así como sus 
técnicas y finalmente la evaluación. 

Algunos de los objetivos 
propuestos son los siguientes: 

• Destacar como objeto de 
enseñanza aprendizaje las 
interrelaciones que se establecen' 
entre los seres humanos 
(específicamente los niños y las 
niñas) y su entorno. 
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• Abrir el abanico de posibilidades 
de conocer el entorno proponiendo 
actividades que impliquen 
reconocimiento del espacio que se 
habita y los aledaños que sean 
posibles, ranto en sus similitudes 
como en sus diferencias e 
iriterrrelaciones. 

-1 P acditar la interacción de los niños 
) '.Js r1irías COr1 su entorno vía la 
f3~tasía, la avenrura, la 
cee,vi'/encia solidaria y el espíritu 
invesr.igativo. 

> Generar posibilidades de gestión 
del espacio que habitan en el 
ámbito escolar, que contribuyan a 
modificar O transformar patrones 
de conducta y valores poco 
respetuosos del entorno que nos 
da sustento. 

En lo que concierne a la definición 
de los sujetos inmersos en este 
proceso partimos de la convicción de 
que no sólo deben considerarse a las 

educadoras y a los niños y las niñas 
sino también a todo el colectivo que 
trabaja en la institución sea cual sea 
su ocupación y finalmente son 
considerados como sujetos también 
los elementos del entorno, 
particularmente aquellos que son 
vitales; el aire, las plantas, el suelo, 
etc., de tal manera que reconocer el 
papel que cada uno de estos sujetos 
desempeña resulta trascedental 
para el trabajo educativo. Cada sujeto 
tiene dentro del programa un espacio 
y un tiempo especialmente dedicado 
a él vía jornadas especiales de trabajo 
y vale reiterar que para la edad 
preescolar la Fantasía, el Cuento, la 
Danza, el Canto, el Dibujo, la Pintura, 
etc., facilitan con mucho el alcanzar 
los objetivos propuestos. 

Otro de los elementos fun
damentales del programa en su 
definición como en su desarrollo es el 
Contexto, esto es, tener claro las 

. características del contexto en el y 
con el cual se trabaja, asunto que 
tiene mucho que ver con el éxito de los 

5-----

esfuerzos empeñados, se trata pues 
de reconocer y reflexionar 
colectivamente infantes y adultos 
como es el espacio local que se habita, 

I , 
que hacemos en el, como esta 
dinamizado, que recursos nos ofrece, 
cuáles de ellos utilizamos, cuáles no, 
quedevolvemos al medio, etc. Una vez 
reconocido el espacio local en Stl 

particularidad el programa plantea 
acudir, vía diversas actividades, a 
espacios distintos o similares en los 
cuales no se actúa directamente can 
la intención de ampliar el horizonte 
de conocimiento del espacio 
planetario. En este espacio es que se 
insertan específicamente las 
"Expediciones Científicas". 

Quizás uno de los aspectos del 
programa más agradable tanto para 
ser definido como ejecutado es el que 
se refiere a las actividades que dan 
cuerpo y vida al trabajo diario, y es 
que aquí todo el mundo opina, todo el 
mundo propone, todo el mundo 
sugiere y los niños y las niñas saltan 
en una franca algarabía hablando de 
lo que les gustaría hacer, los hay 
incluso que proponen viajes a la luna 
o al fondo del mar ... diñcil resulta 
más bien seleccionar que es lo que se 
hará de acuerdo a las posibilidades 
y recursos y a los propios objetivos 
propuestos. Por su parte el sector 
adulto también abunda en 
propuestas con respecto a una y 
otra cosa ... que si las plantas, que si 
el ejercicio físico, que si la basura, 
que si la economía, sin faltar desde 
luego los conflictos inevitables en 
este tipo de trabajos. En general en 
el programa desde su inicio hasta la 
fecha han destacado las actividades 
de "Las Expediciones Científicas", el 
reciclado de desechos, las salidas 
de Reconocimiento del espacio local, 
y otras. 

Dado que se trata de un trabajo 
educativo no puede dejar de 
mencionarse lo referente a la 
metodología (s) que se ponen en 



prácticaycon respecto a ello hay que 
decir que no nos adscribimos a una 
metodología específica,sino que más 
bien vamos haciendo acopio de 
propuest~s metodológicas diversas 
pero que respeten ciertos principios 
conceptuales en el trabajo con los 
niños y niñas, dentro de los cuales 
podemos señalar la libertad para el 
ser dentro de los límites que imponen 
la búsqueda de autonomía para el 
individuo, el respeto al esp(ritu 
investigativode la infancia, el respeto 
a las caracteríSticas de su proceso 
de conocimiento, el reconocimiento 

¡ 

/ 
/ 

del entorno como variable destacada 
en el hecho 'educativo, privilegiar la 
gestión colectiva del hechoeducativo, 
en un ámbito participativo, solidario 
y democrático, el no Sexismo, y otros. 
Por lo 'que concierne a las técnicas, 
estas son también variadas y dentro 
de ellas están las asambleas 
escolares, el cuento, el teatro, la 
danza, el canto, el dibujo, la pintura, 
el trabajo dirigido, la observación, 
etc. 

Finalmente hay que referirse un 
poco al proceso evaluativo planteado 

, . 

'<{~.¿'?p ;. .. 
.... ~ .. .;.,..- '; .. 

.o!. : ' , . 

. , 

6-----

en el Programa, inicialmente se 
considera que la evaluación más 
sistemática que se realiza es la de 
las asambleas periódicas con 
infantes y adultos, pues en ellas se 
lleva el control de los logros o 
desaciertos de manúa global, en 
cuanto al avance o rendimiento indi· 
vidual se evalúa entre otros 
instrumentos con las carpetas de 
trabajo de cada uno de los y las 
participantes y finalmente se hace 
un recuento general de logros y 
desaciertos que dan cuenta de la 
marcha del Programa. 

A la luz de un año de trabajo y 
reflexión, de haber realizado pequeñas 
y grandes actividades y generado 
incluso nuevas conductas en el 
quehacer educativo a nivel preescolar 
podemos afirmar que el trabajo 
educativo geográfico a este nivel es 
profundamente satisfactorio y 
ofrece resultados muy tangibles, 
especialmente en el ámbito familiar, 
para posteriormente extenderse a 
los otros espacios donde se 
desenvuelve el niño o la ,niña, casi 
podría afirmarse que el infante se 
convierte en un sujeto mucho más 
áctivo, que propone nuevas maneras 
de ver las cosas y sobre todo nuevas 
maneras de actuar al cuestionar 
profundamente muchas acciones del 
mundo adulto ... 

- - . -- ~~~ ... ·_",_.,.,¡.., ... '~ .. S_4...,.., ... -og;_-......... FP-="'-~· __ 
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ANEXO 4: Cuento "Una Inusi tada Expedición Científica o 

Vi a,l ando para opservar un Eclipse total de Sol" por Guisela 

López. 
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SlJ'ceden D tcos ed,'fs~s. veamoslo -en .es fe. libro; 

s: G t..I p.5F. 

A.NULA~ 

i-I ubo varfas P~U71tdS ..sob-re 

el e.di poSe 'j f,'f)3-lrnente. se. 

éScrd),~ 'G-t s fjU,'Q.Y)te p1-an 

p~("~ l~ .ex.pe.d,'Clo~. 
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L.uando el reloj ddba las 'too de la "een!:: lOS e"peu'(.'Uf'dllU'::> ,:,e <J,sponl
dn 

<Jo 

dloordClr tal "dutobl15 t.On dest;no "O Na'::l'3 í ;t - TE" pie) sin im"dji"dt"Se.- CjU-<2. les es

perabOl> un 'v,'ClJe lleno de <en'locioneS 'j pe-ripec.id5. 

Eh el Clu106u.s todo, eró' de.5culo~il'l'lierJo) 

- 'Id le V,'eron los b\jotes di chofe."? 

I El "dvfolou.5 *iene bd-hO I 
. I 

_ 111Ij,'ren 9ue lél"'j1l es el dufobu5 , 

4/ 1 

A ~ .. u= de 1<15 v<2lrt-an"S .se '\leido (oyY\O Co r(ld- e.\ 
PdiSdj~) -tor bell.'n05 d.a luces I L d óud;;¡d inlefY'niJ"\Gl61e 

y des pu.:s e 1"\ la o6cun'da:J de 1::. noche el recor te 

d" I.,s rnonhñ2>5 d lo lejos, Mirando fO'" lél VQ",hf1'd 

los des cubr;~ el sue"o Lj:5<2 fue des/¡'z-aY) do ;;¡d<?niro 

de sus oJoS corno un duende ~auieso hdSh 9
ue 

Se durmie.-ron, 

Los sorprendid b Y>"l¡¡ñ¿mo." 

-lod'dV";;¡ eV'\ el Clvfobv.s- se .sorpreV\di; Be+j" 

;Y con. un hdmbre de recfocan-¡I! de5plJe~ de. comev-

de Susf't'o Visiol'\e.s 5e de +v viefon eVl un~ 
'dl'jo 

pobl9C"O~ de Foto,jl'"afo y Jose A. l' Y'I ¡c.ió :Su.:; func,'ones 

. 're i ..... d+ando di, e9uípo. y despue's coY\~i "uaron el Y'1,l'WI bo· 

-El "faje du-ro C01'f'l0 LjO dí~.5- Se'Jun los cé)leul05 

del 'dsfroV'\orno de l .... €l(fed,do'r¡ pero ?-,'nd Irnen-te. lIe:r<>ron al punto de de.s~'no. 

11 



l 
El prime.- P,"!>o di 11"3 ..... F"I! 

i""t~l¡¡r$e. e" u" hotel y d .. spu';s 

de. ~o""'''r u" b~r.o rep .. ,,,doC" y 

d"Sf<,,'¡;;;,r d~ v,,~ svL"le .... t~ cornid",,. 

~¡¡Iiero .... ~ expiar .... el -terreno. 

EL res {o d .. 1 ~iernpo se fue 

JéI P"''' p;¡r.;lCio'" de.l e,¡"ipo 

p...... b ob..ser",",ci';' deL 

ecl"pse: 

• ]""\tE's~;~,,J:,al'\ en Su .. /;6ro.5 

de es~ud;o . 

• Re .. 'i-z.d b .. ,., 1'fé/C:tic"5 con 

los I n5~' tJ ",e ,,'¡os ..le. obe.r. 
• I 

'1;)e,o,., . 

• Observaban la eSfer;;¡. 

Celes fe. 

Todos .s~ pre.pa~d b'dn pa-rd 

el <]· ..... n ~ccflkcomie".¡.o 

7 por F" n I/ejo' el 

"""'ome",io del iEcI'-pSE.1 ••• 

Al) 



, 

~ .. " ~ uno J Su b jeron los pe"l",eños Cien11' F'cOS pvl''''' h~ce.('" Sus 

YY"Ied.-d", c¡ve Se ~cer-c .. b;;. b hora .. 

obset"V';>'010 n.e.s de5de.. 

L d ;;Izo+ed, pero ~ 

FI cIelo es'¡'~ 
, I ~ I 

c..x:J", uaZ. f')-)vs r'\lIhl¡;>.do - "nfo,.,."o 'lJdrin)';;" 

No Se puede ve..- el sol 

¿ Que Vdmos ~ h~er- ? - 5e 

Todos c .. II ...... o n I Jos': Aro Jon,o 9 ue 

I 

C" mClTd I '1"1/50 dar les 
I 

dnl'mO, 

explico' ¡:: m¡¡,o preocup.clo, 

dn<;:I'Jd,d 

",.s~d- b e 

Ju",n; +¡;" 

Oc.u paJo en cC>~bi~ .. le '-0110 d- I~ 

- Es p:",elY>ru 'fue l'1u<?s+,-a.s o r;;>C('oneS se"'" €SCVC(,¡ .. d;;)5 ~ poc!;:>mos ver e ( ec lip.se. 

Ho'nufoJ desfués Todo.s e.5~(;¡b",., d .. pie. sob .... e 101 ~o+ed I el cielo ConJ,rovób<l n\Jbl;,do 

~ e"'pe ~;;> b do Ol 11 O V o'z n;}.... U n ~ .. I<i'" cio "mpresi O n;;",.,+e: 5' (Z.. JZ le +e ""d I~ en' e/, ;;¡ Ir e. 

5e. ino'ci;;¡ba ... 1 ec.lo'pse poco ;, pc:>co el c.ielo .se obscur-ec,'o' ~:;>.s,h) 9"ecl .. " 

Corno So fuerd d.e. noc.he.. ,. L-;:. noc.)..¡e m;;{s cOY"·b po,,-'jV<2. solo duro unOS 

breves 'rl1i"'lI~OS y poco do ,:'oCo volvió' d iluminar.se. <2-\ ho';Zon+e ~ el 

fen~me.no +""n esper;;.do hdb/:\ cOl'\clu)·clo . 

.sOL 

LUNA 

l ... ------~, _._------- 013 



Todos o6sQ(u~bdY1 en s,lenc,'o jmp .... e.siol"\~dos por );;¡ rr'l d 31">.-tud de.. \;;1 

V"Id.~ur", lez~. 

"Tr()S 1.. ernOd~n h~b.'~ 9ved~do U" fOCO de desenc~,,+o I no hdbl;'n 

podido vtilizo", I~s +a-rJeLs de obser Ud.cfO~ inclJ'rec+;., el So I .s~lo se podl~ 

debtdo... po"- un tenve brll/o.· Pero nod,'e d'jo h~d;;¡.· be..spve~ vnos ..'3 e 

pus ,'eron .;l JUj;;¡r, 0+r05 s<Z- fuero r¡ d uQC" - I / I e e. v ,'s ,'o n . To,s,/ A ",.J.OnJ'O 

5e fve 'd P~(d" :;;. lo::. mu .... os de. I~ ~e'mj()C>-1 de dutobuse.s. 

Al 

de..\ 
d,~ Sljuien+e 

I 
~.... re3reso 

TeO"lpr'dno 

/;;. d le3 1"'; 
=>~ \.'eron Pd re. \~ 

de ::>e.... h~ b, +-0l1\ + es 

p lóI~C;> 'j c.o n 

del universo y 

I.;.s o lél.s 

de.. e5'¡'~ 

bello plélne·b, 

-¿~"'dC".50 V1uesf-ra .ex.ped'·c.,'o'n? - Cj)u,'zo s",be.1" -::rose' Antonio. 

- No.- Respond;.;' Ar .. cej COn se3uridólcl 
¡::¡e~I¡z.~l'Y\o.s nue.sk \J1'~)e.) Fuimo.s +e.s-/;Sos , 
c..;2cb uno re~\"zo sus meJo res as.folfz..oS I y 
de.. fodos podemos c.3rnincf" por .\-odo e\ 

/-;}s pl<Jnhsl e\ sol ~ IdS es.trell~s, 

No h<> F(Océls.8>do por'1 ve... 

de Un feno'meno t,asc€ndental) 

~p(e"d,'rt¡o!!> '1UfL Con el €Sf-uefZO 

un,'uerSQ) Junto 
Co" tos dlllm.}6/ 

los. COlClzol'les de. los expeclic."Ondf'ios Pd I pd·~,.o n ~I unIsono ':f +Ddo s 

Se. s¡n,ke.ron COn I~ Fuerz..;;,. neCi?SdrlC) pa,;). ,'nic.i;;;¡r una n ve \.1 ';). 

E 'l( pe d,'uo~ . 
~' o~ .: PI :'. ,y' 

:. p .. JI, 



~~~~~' n. 
el. tM le.\-r,,!> YU.\coricQ~ 

CO" C.¡\"'"Cl\.cia.d .... (1~"jer~ .. ~(OS, ~ 
COlOS '\ Il_ri \\os. 
U.'¡IIe,~\dQ4 c ... Q",.h"". 
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ANEXO 5: Cuento "Expedición al volcán.: la inceib1e aventura 

geográfica en el volcán Paricutin" por Guisela López. 
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1311 í?~ ~ o @® cu='D ~ 

GUIÁ DE LA EXA=DIc.ió", g ArdCELy ACOSTA 

EX Pt.D\ClONA~ lOS 
, ' 

NELSON GAl<.CIA MIGVE.L. AHA'IA 

(R.ISToBAL [APil2¡ FERMiN PALE~dA 
:rOSE A I'lTOl-110 FLDI2f.5 

EXPE D IC(ONARtAS 

BEhTglz AMAYA-
CA-eoLi'NA ALVAEf!,.DO 

J"u'4NiTA A~YA 
GABeisLA PALOMO 

vAiINiA ACOSTA 

[OMp1i...AOOeA- bE Su¡:.Ñas '1 p¡;.eifEC1A.s: GlJtsBA W~z... 
Pr-oMOCio'I-J y VINCUlAcldN: RE~Ét DE FLO~ES 
CQl.4eOIó!A.Ci6N BS~: MA~TRA G>lCeiA y 1AAJ:.51:1W -S-A,<:Deo 

CEPROSE-D\ A.C.-MEXICO D.F, 

JUU'O A cx::rue~ DE. :1 q 9 :3. 



2da PvhLt006!'J oe La serie ,\ r-w,r-bNfe.s del LJniven:lO" 
1.er.a. 8d.~Y1 (correzJ td~ 'j e..sfO~) 

Derechos ~u~cbs 

P.?~ /.;>.5 niños '1 niñd-S 

9ue. ornef\ este bello pJ.9oe.-Ia. 

Es ~ u(1ól pubk~t) de: 

:r YlS+¡ .. ltAo On h,ers;. L de. irrk3 rocl Ó1 .;;¡ I 
unlva.rsrdad, A)-!onolY\,;) del Asombro 

~\'-+O ~:;;.L 
Cosma.s ~ qq"!¡ 

I 

~AJ "/4 L.;>c-rea 
5tstem'3 sex-a. 

f>La~ ~ 

C0n4il1o.n-k ,;)mMf(O no 
fv\.lO<:.fU:l O'~ 

Medio AmbteJrk. 

F~col+od de C!encf<)$ de.t E-SPdC-~OI~ ¡'~'Ylo~(lys"tn;Lqres. 

prodocc:dn Ar+,s-h'cé;:.: G3lJl.se~ Upea 
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Después de la expedición a Nayarit para observar un eclipse total de sol, nuestro equipo pasó mucho tiempo planeandc 
una nueva expedición, Miguel proponía explorar el Amazonas, Aracely quería ir a la muralla China, el astrónomo Emilic 
proponía un viaje intergaláctico, pero había que pensar en recursos, en el tiempo ... y así pasó mucho tiempo. 

«:}.::z 

<:Jo 
~ 

{lo 

Se intentó un vlaJe a las grutas ae LacanUaUlIll'd, 41 VVI\.QII r"'l'v\'Q'C I'C '1 , dI Dosque tropical, pero fue hasta junio del 93 

que se tom61~ deci sió~ de' emp~ender un;-~ueva expedicÚí~ científica .. 



conocer uno de los volcanes más jóvenes del mundo: 

EL VOLCAN PARICUTIN: 

~. 

~ 

Q 
./ 

r,.' r 

rrt~ 1tJ.. 
~ ~ "U. 

)f ... ·· ,1\ . 

f/ V .{j' '. 

E L PA;RICUTIN. 

Era una meta bastante alta, nada menos que 2,700 metros sobre el nivel del mar. Nació en 1942 en medio de un campo 
. - . .. I 

tanto que con sus erupciones de lava sepultaron el pueblo cercano de,San Juan Paricutín, actualmente el volcán está 
inactivo. ' 



Después de buscarlo en el mapa supimos que las poblaciones más cercanas eran las ciudades de Morelia, urUapan y el pueblo 

de Santiago Angaguan. ... t· d d colonial - propuso RenéE -.Podemos aprovechar para viSltar Morella; que es una lmportan e C1U a 

-También pOdríamos conocer la Isla de Janitzio y el pueblo de Patzcuaro que está como detenido en el tiempo. -Propuse yo. 

- ¡Grandioso! -dijeron a coro los. otros expedionarios. 

l ...... , •• , ..... ,. ••••• r •• 

e ()uoNIuo 
70_ .... 
e ArD ......... 
8 Ha,..u 

10 c.u.. 

-¡El volcán Par1cutfnJ- Se oía en los oasillos. iEL.~lcán P.aricl.!tfn!-' se oía en los salones y de repente todos los niños 

;¡~~. ·niñ~s que ofa~! hablar de la expedición querían ir y esto~eg~ra que tú ta~bién" 



FASE DE INVESTIGACION. 

Pero como tu y yo sabemos para hacer una expedición no basta sólo con querer, es necesario trabajar mur,ho. Así que en juli( 
con la asistencia de 34 candidatos se iniciaron una serie de reuniones para preparar la ex~edición.' 
Era necesario saber muchas cosas. ¿De qué están hechos los volcane~? ¿Por qué hacen erupción? ¿Qué es la lava? ¿Todos 1 
volcanes son ia~~les? :Realmente estaba inactivo el Paricutín? 

---, Para septiembre el equipo estaba conformado por i3 esforzados expedi cionarios. -- -'---- --, CC\ ',' ,c ___ ,,' c--

" Se trabajaron 8 gulas de investigación, buscando en la biblioteca,ypre~untando a los maestros~ la maestra Gloria y 

~í ma';-str; Jacobo apoyaronra Estancia Infantil. Yo trabajé con preescolar, Renée consigu~ió libros. Aracely trajo un video 

_sobre los volcanes en erupción y unas hermosas lámin'as que mostraban las distintas clases de volcanes. 
El-e-qui"po trabajaba ~rduamente, se tomaban d~tos, se hacían di señas,; se es-tr'1'btan cuentos, se trabajaba tanto que' 
algunos ,decidieron irse de vacaciones y otros como el astrónomo Emilio hasta cayeron enfermos. 



--

Después de 3 meses de trabajo aún teníamos muchas preguntas, quizá más 

que al principio ... 

-¿Necesitaremos cascos? -preguntó Nelson- por si hace erupción. 

-No sonrió Fermín- pero si lazos para escalar y zapatos con clavos. 

-¿Zapatos con clavos? -se burló Miguel- No hombre, en todo caso skies 

para la nieve, porque cuando fuimos al Popocatepetl se nos congela-

ban los pies. 

-Necesitaremos un Helicóptero -se maravilló Cristobal abriendo los ojos 

como platos. 

-Lo que realmente necesitamos es hacer un viaje de reconocimiento apun-

tó nuestra guía para así conocer las características del lugar 

y así poder saber las necesidades, el tiempo, y poder fijar un iti-

nera.rio. 

-¿Un itirinario? -preguntó Beatriz. 

-Un itinerario, es la ruta que vamos a seguir- apuntó Fermín. 

- Exactamente- afirmó Aracely- es necesario conocer el lugar para fijar 

nuestros puntos de observación. 

~ 

\. 

iII' 
\ 

-, 

, 
\ 

liJ 

1\ 

\ 
\ 

tA 



~1Wg ~ ~{!g~~&mfj@ 

~ 

fI# / 
,En el viaje de reconocimiento_par~icipó_~~~_~_~~t_:o~~~~ía y geógrafa, y yo, 
Guisela como fotógrafa y compiladora ¡de esta historia. _ .. 

El día 15 de septiembre por la noche zarpamos en un veloz auto-avión, 

estaba aún obscuro cuando llegamos a Uruapan, Angaguan nos recibió llo

viendo, pero logramos encontrar Gn guía que estaba pasando el agua a 

la entrada del pueblo. 

-Van a necesitar bestias -dijo- está muuuuuy lejos. 



o ~l~ 

. ' 

~ Alquilamos un caballo y penetramos la montaña, atravesamos campos apa-

sibles, senderos bordeados de árboles frutales, extensas planicies cu

biertas de ceniza volcánica, hasta alcanzar un espectáculo impresionan-

te: enormes olas de lava--petrificada se elevaban hasta 15 metros sobre 

nosotras. 

-Es el paisaje de mal país- dijo Aracely. 

Mi imaginación voló 50 años atrás, cuando estas olas de lava recorrían 

hirvientes el valle, a lo lejos el sepultado pueblo de San Juan .......... daba 

silencioso testimonio de la fuerza del volcán. 

Continuamos la marcha cada vez mas maravilladas que, finalmente, EL 

PARICUTIN estuvo frente a nosotras. 

El ascenso fue difícil, el terreno era empinado y flOjo, el cráter era 

enorme, unos 200 metros cuadrados, ante su majestuosidad. 

Hicimos algunas tomas, guardamos silencio hasta llenarnos el alma de Universo. 

Aracely encontró una bomba volcánica y y o traje una~rocasque suponía 
tenían' azufre. Hicimos el camino de regreso emocionadas y felices, 
llenos de ideas y de nuevos problemas a resolver, cansad -s, pero sobre 
todo seguros de que la expedión sería pronto una real idad. Una nueva 
historia . 

'-'~ . 



Traigo lentes 
pero no es porque 
este mal de la 
vista, es que ando 
de incognito ... ja ja 

En nuestro viaje de reconocimeinto además del guía nos acompañó Lelo, un 
caballo del lugar, que había hecho tantas veces el recorrido que no se mos
traba nada emocionado y si muy terco y aburrido, no se mosquiaba mas que 
con las moscas que lo persiguieron buen trecho de camino. Llegadas a la 
falda del volcán Lelo se puso a descansar,- ni crean que las voy a acompa
ñar allá arriba, ¡Uf! -resopló para mi con llegar aquí es suficiente. 

A medio camino nos encontramos con otro expedicionario, un gusano gordo y 
blanco de casi 20 centimetros de largo que se contoneaba con mucha parsimo
nia, nos miró sobre el hombro con mucha suficiencia: 
- Hasta ahorita para arriba muchachas, yo ya vengo de regreso, y ustedes 
apenas van empezando, claro yo soy un expedicionario de mucha experiencia,-
y siguió su camino sin ni siquiera detenerse. 

Para los que quieran 
autógrafos mi 

dirección es: 
Instituto de 
Geotermia 
Universidad de 
Harvard. 



FASE DE PREPARACION: 

El plan de preparación presentado por nuestra guía, era exhaustivo, era ne
cesario vigilar la alimentación, realizar acondicionamiento físico, trazar 

metas y objetivos para la observación del volcán, pero sobre todo asumir 
conciencia de grupo y hermanarnos para superar todas las dificultades. 

Trabajamos los roles de investigación ... 

- Yo estudiaré la geografía del volcán -manifestó Miguel. 
-Yo quiero tomar fotografías- dijeron a una voz Gabrie1a y Fermin. 
-Yo quiero estudiar las rocas- dijo Carolina una geóloga de 6 años. 
-Quiero curar a ios enfermos- se explicó Ne1son. 
-y yo quiero estudiar animales y p1anas- se emocionó Varinia. 
Finalmente se conformaron algunos equipos: Geografía y Cartografía, Arace1y, 

Miguel y Juanita. Geología, Renée, Carolina y Cristoba1. Foto video: Gabrie

la .. Fermín, José Antonio y Gise1a (esa soy yo) Enfermería: Ne1son y Beatriz 
y la ~ió10ga Varinia. 

Preparamos equipo y avituallamiento, ¿Qué, que es eso? ¡Lo que va dentro, 
¡el alimento!, se hicieron contactos en More1ia para pasar la noche, y se 

cotizaron transportes, Jacobo propuso el ferrocarrri1 y fue una gran pro
puesta. 

Se fijó una fecha de partida y la emoción crecía y crecía, creo que al final 
los de la erupción ibamos a ser nosotros. 

~ 



-Clarines y trompetas, llegó el día de la expedición. Un día sábado primero de octubre levamos anclas en el 
ferrocarril de More·lia. A las 8 de la noche, corazones QOzosos. mochilas, botiquines, mapas, cámaras y una 
gran algazara arribamos a la estación, mamás y papás, nos despidieron y pronto nos internabamos en la obscuridad 
de la noche rumbo a una gran aventura. 
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El tren iba repleto de gente que comía, bebía, platicaba, iba y venía de 
uno a a otro vagón, como Juan por su casa en época de navidad. Nosotros 
también comimos un delicioso sandwiche de mono (plátano, banano, guíneo o 
mínimo) Gabriela se puso a llorar de la emoción. 
- Es la primera vez que voy a una expedición ... 
Cristobal, Carolina y Juanita se prendieron de la ventana. 
Nelson tuvo que atender un caso de hemorragia nasal, como buen enfermero 
que era iba atento pro si alguien necesitaba de su asistencia. 
Finalmente apagaron la luz del vagón y todos hicimos lo posible por dormir 
para recuperar las fuerzas, pero la emoción se nos atravesaba en medio del 
sueño como maripositas de colores. 



MORELIA: 

El amanecer nos sorprendió llegando a Morelia, gracias a las gestiones de 
Renée toda una comitiva llegó a recibirnos. Nos habían conseguido una casa 
sola para nosotros. Era una pequeña vivienda de dos plantas, con una especie 
de tapanco de madera que fue prontamente destinado dormitorio. 
Esa mañana visitamos el centro de la ciudad, la catedral con el órgano más 
antiguo del continente, la Universidad Nicolaita, donde una maestra nos con
tó sobre don Miguel Hidalgo y Costilla, sobre el presidente que donó a la 
universidad su cerebro, y una hermosa historia sobre la guerra de las cami
sas rojas. Luego nos habló sobre el Paricutín y las explosiones de ceniza 
que habían obscurecido el firmamento. 
En la tarde fuimos al zoológico y de regreso nos llevamos el susto del siglo 
-¿Donde está Nelson? 
Afortunadamente nuestro enfermero era un expedicionario experimentado y lo 
encontramos esperando en la administración del Zoológico. 
-¡Uf! ¡Que suerte! 
Desde este momewnto adquirimos una destreza matemática increible y contába
mos al equipo cada 5 segundos. 
-Por si las moscas .•. 



TRABAJO DE EQUIPOS 

Por las tarde hubo trabajo de equipos. Los geólogos prepararon etiquetas 
y recipientes para sus rocas. La bióloga recogió plantas del lugar para 
ejercitarse en el uso de la prensa. Los geógrafos y la cartógrafa hicieron 
lectura del mapa para ubicar los puntos de reconocimiento. Los enfermeros 
se familiarizaron con el diagnóstico de casos y las dosis de medicamentos 

y nosotros en el equipo de video organizamos la toma de fotografías. 
-Hay que tomar fotos de la vegetación- opinó Gabriela. 
-y de las rocas y el cráter- propuso José Antonio. 
Era necesario organizar todo el trabajo. 

Antes de dormir contamos el cuento de los 3 Pelos del Diablo y poco a poco 
entramos en el mundo mágico del sueño. 
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Al PARICUTIN 
A las 4:00 de la mañana salió Aracely a conseguir transporte Y antes de las 

~6:00 A. M. nos esperaba una combi. la mañana se fue despejando a medida que 

./7 nos acercabamos a nuestro objetivo. A las 9:00 estabamos en Angaguán, De

jamos las maletas en una casa Y partimos sobre la ruta de los sueños. 

-, 
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las 10:00 estábamos divisando el Paricutín sin embargo después de tomar 

muchos senderos no lográbamos dar con la ruta que nos llevara hasta sus fal-
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A mediodía estabamos completaf!1en~e,e~traviados.v de remate,~e vino una:fuerte lluvia, la combi ya no pudo 
continuar y aunque la empujamos,¡haciendo palanca con un tronco, qU,edó trabada en el lodo. 
-Hay que buscar ayuda- dijo nuestra guía- salgan hasta la, carretera y .traten de regresar hasta Anga9uan . 

"P'artinios cantando bajo la lluvia que 'cada vez se volvía mas torrencial, !pronto los pequeños charcos se volvían 
caudales' imposibles de bordear, .. , 
-Alguién quiere regresa?' 

-Noooooooo! ! ! 

Seguimos adelante con júbilo de 
conductor nos dejó nuevamente 

, , 

sumerqirnos ... en la aventura, y cuando nos alcanzaron con la combi, el 
en.anaaauan dándn~~ nn~ UDn~;~n Aft n~~ __ +_~_ ,-



hambrientos, calados de agua hasta los huesos y ateri dos de frío. 
Estabamos tan cerca y a la vez tan lejos del volcán. Pedicmos albergue 
donde habíamos recomendado 1 as mochil as, hubo un cambi o general de 
ropa, comida y reunión general ... 
-Habíamos previsto llegar hoy al volcán pero hemos tenido dificultades. 
tenemos dos alternativas una es esperar hasta mafiana y caminar hasta. 

el volcán, es lejos y hay que caminar bastante, sólo podemos alquilar 
una bestia para los pequeñitos. La otra alternativa es regresar mafiana¡ 
a México. Ustedes deciden. 
Yo voto 
- Porque nos quedmeos y caminemos al Paricutín. 
-Porque nos quedemos ... La respuesta era contundente y preci sa. 
Ne1son dijo--yo quiero regresar con mi mamá. 

- Bien. Hay mayoría -dijo Arace1y- Nos quedamos y mafiana vamos al 
volcán. 
Nuestro guía viajó hasta Uruapan para i,otificar a Méixco que 
quedabamos un día más. 
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A las seis en punto de la mañana levantamos el campamento. La mañana 
nos recibó cargados de nuevas energías, contratamos un guía y una 

bestia y retomamos la ruta. 
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Vamos al fin ... 
Hasta el Paricutín 
La cima alcanzar 
y nunca cludicar. 

.\ 



PRIMER PUNTO DE OBSERVACION 

El sostenido 'silencio del mal país se rompió con la llegada del 
emocionado grupo de expedicionarios. Los geólogos perseguían las rocas 
por todas partes, la prensa, se abría y cerraba sobre las muestras de 
las plantas, los cliks de las cámaras fotográficas salpicaban el aire 
como pequefias mariposas. La geógrafa Aracely extendió su gran mapa 
sobre el pasto y con ayuda de la brújula buscaba ubicar los grados de 
latitud y longitud del punto que observabamos, mientras los intrépidos 
exploradores escalaban los agrestes promontorios de lava petrificada. 

Tras media hora de trabajo continuamos la marcha hasta alcanzar el 
camino bordeado de árboles frutales, las extensas planicies de ceniza 
volcánica, 
nuestra geógrafa nos explicó los distintos efectos de erosión sobre 
descontados donde se acumulaban capas y capas de ceniza, diminutos 
promontorios que semejaban la réplica del cañón del colorado. 

El sol caminaba con nosotros y juntos alcanzamos la cúspide, por fin 
estabamos delante del Paricutín ..• 
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SEGUNDO PUNTO DE OBSERVACION 
Fuimos alcanzando las faldas del volcán en oleadas. Después de 
descansar un rato se hizo el reconocimiento del área, las rocas, las 
plantas, los mapas y las fotografías. Almorzamos una barra de chocolate 
y una manzana. Se prepararon los equipos, se tomaron nuevamente 
decisiones, Nelson y Renée. se quedarían abajo como equipo de reserva 
para atender cualquier emergencia. empezó el conteo, cada uno recibió 
un limón y luego 5,4,3,2,1, O se inició el ascenso hacia el 
cráter ... 

El volcán observaba emocionado la pequeña fila de expedicionarios que 
como hormiguitas ascendíamos 1 entamente por 1 a empinada ladera, 1 e 
llamaban la atención especialmente las dos hormiguitas más pequeñitas, 
una valiente enfermera y una intrépida Geóloga, que se detenían después 
de cada paso a tomar aire y a mirar el cielo que como sombrilla azúl 
cubría nuestro ascenso. 
El volcán se quedaba quietecito para que pudieran subir con 
facilidad los niños, en realidad se sentía halagado de que vinieran 
ciéntificos y aventureros desde los más lejanos lugares a visitarlo, 
pero era sorprendente encontrar visitantes tan jóvenes, y se le 
enternecía el magma de sentir sobre su cono aquellas manitas pequeñas. 

y a cada expresión de asombro: 
_ Es el volcán más bonito del mundo!-¡Es hermoso!El volcán se sentía 
más contento y hasta le daban ganas de dedicarles una pequeña erupción 
a los niños. Afortunadmaente para nosotros el volcán tenía buena 
memori a y recordó que cuando él hacía gala de sus hermosos fuegos 
pirotécnicos, toda la gente se asustaba y salía corriendo. 
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TERCER PUNTO DE OBSERVACION: 
-¡El cráter! ¡Es el cráter! 
- ¡ Lo logramos! 

Risas y gritos jubilosos, estabamos en la cima de la meta, y en el cráter 

de nuestro Paricutín, La emoción dió paso a nuestra labor científica, se 

observó el cráter se hizo muestreo, se corrió video y posamos para una 

hermosa foto de grupo. Después de trabajar un rato volvimos a la euforia, 

causaron novedad las fumarolas que brotaban por todas partes, y todos to~ 

mabamos saunas de cortesía que nuestro anfitrióndispuso atentamente, 
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El descenso fue otra fiesta, algunos corrían, otros se deslizaban, daban 

volteretas y tomaban baños de ceniza. 

• ,1 
El camino de regreso como camaleon camblba de tonos, del dorado sol al 

verde de los árboles, del rosa de los floreados campos, al gris de la 

lluvia. Del entusiasmo al peso del cansancio. 

- Tenemos que estar antes de las 6 en Angaguán para alcanzar el último 

autobus- certificó nuestra guía. 

y antes de las 6:00 forcejeabamos con la última cuesta para llegar al 

pueblo, no hubo tiempo más que de tomar las maletas y de salir corriendo 

para el desvío, a la señora del albergue le pagamos con 10,000 pesos y 

algunas provisiones. 

Estaba obscuro cuando alcanzamos la carretera, no pasó el bus, pero un 

lugareño nos llevó en su carro de paila y bajo las estrellas fuimos can-

tando retazos de viejas canciones. 
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en Uruapán tomamos dos taxis a la estación para el tren habla salido 

a las 5:00 de la tarde. AsI que otros dos taxis a la estación de 

autobuses sólo nos alcanzó para comprar 8 lugares en un autobús de 

última clase, con el pequeño detalle de que eramos 13, afortundamente 

hablan pocos pasajeros. 

El autobús viajó noches y noches, semanas y semanas, todos se quedaron 

dormidos rápidamente, sólo nosotros continuamos en vela mientras el 

autobús se detenla en la estación de cada ciudad, de cada pueblo, de 

cada aldea, de cada caserlo. 
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A las 7:00 de la mañana edel día 5 de octubre arribamos a la central 
'de autobuses de Mexico y de allí a nuestro centro de operaciones, donde 
nos esperaba un desayuno cal ient ito, 1 uego todos nos fuimos a dormi r , ' 

y a sotlar con nuestra siguiente 'expedicón, ojala la próxima vez tu 
puedas acompañarnos. 

; HASTA PRONTO 
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ANEXO 6: Periódico Mural "La tierra, Junio de 1994". 
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ANEXO 7: Plan de trabajo general "Experiencia Preescolar 2" 
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.. " __ .. . :' .',.' las. protagóni cos-as a través! de Juego: 
" LA SENORA TIER' RA'''' .' de una educación no discri-: D' T 

, . ': ll1i,natQria y libertar,i.a.. ! - lversl,lCar 
" ""'1' .... '., . " __" '. '.' autonomarnente 

. ''rV .'. Formar .'éimci enci a en 1 ( \ formas~e conoce 
(as) "illos-as' de su integra; la reaHdad y ~e 

:.,ció!), al,'entorno y su COrre~ I ' 

pbnsabilidadconel mismo; ¡ 
, ,En propiciar relac,ionese- i 

", . , <é¡ui Hbrada:s el]tre mi nera 1 es; 
.. ',' vegeta 1 es y seres HumaM,s ! ',>', ,~', donde nO,exista e.l 'domiriiq ¡ 

y la explotación antropocénr 

1. Considerese 
entorno como 

'Grupo, Comunidad 
planeta y 
Universo. 

2. la Aprehensión 
se con s i Ilera
como un procesó! 
~iíg~itivo. ': 

, . 

3. .Sujeto Activo: 
. "'0· -

Se entf ende como: 
ente participe 
de su entorno,,, 
interesado en ' 
en conocer su 
realidad y 
capaz de 
transformarla 

'C .trtca.", ," 1I 
~~ .. ~ -'-__ ~ __ -'-____ ---- ::.-~, ,..,.,IL..:.:: ___ ~-'-_",-__ ---,-_t,~_----_.J_------'-....J 

..... -., .. 
'. : ,. 

'.', 
':-. 

,._.,_; '":_ .. ! ....... ...-.-.;: ___ "'_ --_oO. 

", 
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ANEXO 9: Documento "Planificación Proyecto E:;:pedición 

I~ 
CientIr-ica al Volcán Paricutín ". 



-1 

PIA/./JACAaOIJ PRtJyecto 
1 

tX{)i/JICltJlJ CtéJ.l7/fCl'c4 
M~ VOLU/~ P/Jl2/ébTIN 

08f&1/t105 Gel,jU!A¿~ 

.:7v/io ck ¡t¡q:3 ;) A!aJIl'm #e 
,k 19q3 

A. fk;;b'lar p-/niño-a ) a ../ra~~ Jel es../vdtO ciL b. !letfP,:JT¡fJP-'" MtI VI.JíO:' 

dÚ m ",ufo r r:lel un/iluso; r¡v! refkj~ ~ cI,./JUSfckcl en 101, .... bj/osJ,vmE#lOs / 

tfe, es'p~s fi1/cCS, 1 e.n ¡e(71u¿n .9 la~ cI,uer~8$ ~!:~; ., le Fo",'k-
.~ :. (f$(/m;'rKe- Como ¡;qt-k- ~ Su enlo,no. 

e. ~dvd,- ~I,ilño -a :en 1;; lI¡'si~'" JraJzij.,'a;V de- l; feal,r:bct.l P~f11c1#ndc 
'- _ I I • f· ./. I /.. ti L'til .VlVen~ c:k 

Su fa.,..,iCipQUO'YI etI /;). CDrtCri!Cl-l!m (R. ~ ~¡¡. Q/J pt'i);!.T' '.J 

I ~ r.ciuJ" rlR frueso ., "lP'UI c4d '¡'r8 nSfDNI'I ~Ck ra de J Ser' JWWI'UnO b 

.5<.1 froP;'J- J,if.Ic~. 

c. Promouu I~ form~'" eh valora e,/''ccs ck resfUlo ,9- I~ d,uer.r/dad., 
'-~p/Olu ~ol¡,cIodo/ 

A.1,. raCJk!-qr' óI los I"ños-ot; ~C60 a./as h~tri"""enPs del CO/10c/m;.en.ft; 

Cill1-t.f.tCo ¡ q fr4/J"i del l'sluc/.o ~eo:;(3t.fCo) ;;.d,;¡p'ÍrJ"do objehlltu' y 
mt Iodc tOjf8- d Sur; Inkrues I c.a1'4eI~des. 

A-. z. De.rpe/~t' In~rls en 105. ~'Iños-;}.s e~ el e5'luclrD. rk la. r:¡rap1~ 
'::l. -Ir.7fJ~J; b I~ reo/ruuw7:1 de é)~ku¡da de:; COnCreI~s (..C'YnC> /~ 
.L'Cfedl'Z-lones . 

A,3. Abnr nueiJo::' 1'5p~llC1S y 

/.;; ~,~ I/d (1(/ q ¡jo(. pu¡,/ik.r, 
~ 105 n,:¡iós -as, 



1. ~/lUlr (/ní)'. u~d,'c;C'n 01 t/olo~ f-};r/~'¡'~/'I'It'amdD ¿¡-l ~(I 

~rrolÚJ /;;s elvfX?s ckl "J/orlo de. Jnws'/''1;cdn CI-en-hp'ej;>.. 

Z . pn>n¡o/ha-r el pmy.LCfo <le u.ped.t~n mo..f,'uondD 19 P¡H+,'UpiYl'" 

d los ni,1O$ ymñ.,.s ckl únh f-a-h?¡gc o - qs . 

.3, '-:];.,..kJ71h'/ ~ ~ws de Un prIPCPsc <k óe/udc'n auioJe.r-hv~./ 
{H} er¡v;po <k [!)(pedÍzn>n1Tf'Í'rJs)cJc g Q 10 m7'L/fI b,.Q.S, C' 

I. I?!CoAlOCI/..t 1'OJ7"'0 f)E.!., ()¡;JE:ro J)¡;: ¡gs7WJto 

l. Pt(clkl-ar el ;¡}arGrm"~'''-Io dJ! les "f"I/ñDS (Ps) ~ I ~l?oCt»1k.n lo ./.el 
o/qjdo d.t. ~slv~z>: Las VolcP~!'/ Ü Vota»') p<ln-w/,n. 

'2.. ~¡''Ut~,,,, cie Un V/»Je de- f'eL'0¡10 c/mkftlo é9-{ uol cv:.:. . 

1, In~I,qd" Je.! éjl/;Pb ¿~dtcú,t1;rrl-o 

z. 'Tnfrr,dvú.,- , los In ~'1(m~...s ./el t'-j,;¡Í'c ené'! arWCJ'mNv7 lo d. /;;-5 
el>pu ~ ¡n.s--/ru>YUU1Io.r ok/m;iorú de. ::;J:n.J!!S.fr'1::túdn cimfrJ;rl2r' 

:3. L>rsVJiH' Un l' ¡in> C~nJVnft, pClI'i>' le¡ r~ li~LZc/YJ ck 1.~/cÚ>:'; 
~'(/",;>nJc. /C5 (Jb~"! ~fq, fw üS ck. fo<ú:> ti qUIp.c, _ 



A-, llum ¡t-nO S 

/. t:.'oordm~~) ckl poy.J'CIo: L!SI.;>,bkazr (//'1;;> c.oordín~11 r t-~'k'.J:
id- reqlf2a do;, cI.t /",5 i9C.-'¡'u,ckc:bs jJTopO!'J/n:, 

2 • E'JI/I pc eil~'q'on;m'O; plom-P'l:4;r Il) In-b-~j o ,J I ~~I'O pad-a- ,;;,)culltZ&t1 

!tr, m¿p ~pcJM'~ hJ JoS ;gpulDs eJTIDUl:m9'!~J br;lQni-u?-4w>s y 
FIStcos. -

~, N~1enC)-ks 

/, l)¡&eñ~ bs .. n/c~~/~k en c-vp,,-!o q IIfl.llpo/ m".w-,'?/e? )'#>Jr-..slos 
!,oro la reql/UliULJn de 1ó>J ~)(pecb'cÚ)}, • 

2.. ~v..ur les RCVf7it:>S !UCes¡¡)-nor pI'" !q r~truzeL;,h '¡'Ij?~~ 
¡)- nille/ //'IS-hiuaOlJal. , ~.f&.nd~ d 4fen:lt:io ~~gl!-t:¡"'If/O 
tkI .l!fu7PO $lIf'eck'e¡·cJI'?i!I-rlrJ. 

]JI 12?-//I_¡~a{/I'J PF- LA ¡;;¿tEIJ/'ctON 

/. (!)'jan/"Ul{!'ú[" ~ los' !?eC.lla~, 

l. 1·l-/um~noJ : -¡;'~b~o por e.ruipDf t.n 10''110 ~ rola t.bf} 1tks,' , . / 
tD'J}<l/lIÜlM'o',., r:le -I3IM,J ele coC'r""n~/I du/37l* ~ aYf¿rÚ~/oLJn 

" 2 ' M~..kt1;;k.J·; !&ul;r-it:J~) 1 0lJiM.7<U!L:&/ ele f'e¿Vr;(t:ti' y .e,!V1pO ~,Zt>' 

j, A Lo In-krno de i e'l"lpÓ! eÚ.dLI,,~;, de. ofddrJo,·/ .¿:,(I'¿t--kr/.v~/ P/P/l/~(.ü:!r, / 
Yb{!n..u.if.n y p'lFh'z:¡l'dn~~, 

2, A-n.uel wl;/udon-rL ,E;;'bt>/~ rJe,Jn l'VO''A1-e ' 



e.. i . Prof1~ VI el .'liñO-a. Vn;¡. 'éJc.Md qchut:( '1 pn:>~9tJn"c;¡, en so proce.f'O 

de. ~ic~ de 1;>.. fi!É/ fldt.id, ~.si Com o ,M .sus muL{.tpÍ1.9 ~/BdO'IL$' 

:,>. z.. 5,-s-/c.ma tiza.,. Con los n ,ños -;;)5 S'tlS '¿'Lf¿Yienlj~ Co:Jnd·J.x¡s paf';JJ 

fet(.¡{i~/e- a?pia,.. I~ nocüfn ~ ¡Jroa>so.J C{)nc{~do'n de. I a. .fee(i~ ~ 
p('&{,J,'U!. r Ctj¡JtltidP..d 'TranSfO/n?6dor¿¡,. 

:',1. Proptu,.,.. f¿.l"dOtllS tk res(1do d la. cJ¡vers/c:iad 1!J1fre- log propros-doS 

nll10r - ~s y p~(#. Con 5 ti OJforllO 1>i'v'a-l y mrfura-L • 

~. 2.. Inlrockc.ff' /<Jo tolo,.~Ct-¡n d~ $/) profro ser; Su ./n-~io y jos ~~I"'7..LJS 
~a IfW dlf)!' ¿n u/,¡,'po. 

Ué-roOo¿Otb/4 

,. N~Íodo de Tnvednpd¿n ~¡a-... 
2.- f!ú/ock logi;; ;>c..Ir'IJ;> 

3· M,¿1rx!.f) leJ/E>' eJe -hui;:; A-I.úrb 

-/ 
1, t.~. ~rcel',:¡L>r; 

/ 

2 . Le, f'On~,tJ. 

3. L.¡¡. I/,Ve;?u~ 

L(. ,;1 Joego. 

leen/os 
- ¡; ~ ¡.es ¡:h ~.;¡ 
- I'J¡;rr"'¡"V:L 

teclvr". 
- V, ~ (Cf"CI 

"- D ini g,,"C#-C 

- O Inl!>rn.'r: ... .r 

11 '; / . ..vb h1~·t»U14I'tCd. 
- !3"'¡I'OJnp~ 
- mi> kr>7lú '* C!/Oyb.' !plepo krr<HfUJD ~ 

ml1,t'v,s, ¡""mm,:;", e,k., 

'- I'nd-km¡/d t E''1t.!ipn élcJ,J;V U/~-¡¡C( L· 
'2. [,'t60r.-reú!,., ak JiéJIeO;¡¿ k .,fpD/O 

ddac/,"Cl!, :- (ó,ús de Ir.,b~,ió 
- Wu..-n i-a.s 

- J),¿,':l~ . 

- Foicg~~. 



Ir S /SíE.lIA-7IZ4CtOIJ 

;, Ú>m¡flbMl) 1 0íJQniU,qbl, c4 dt?b" y!''¡'~r;,.r /mllwnd-.I¡t>fo y v,~ 

tr~p'có· 

2. S'.slefl)d--~do~ rle lo. .e>lf2é'ri~n¿1~ v klJ~ J., {)r7 C()dl~!, VI? V,~. 

3iJ- ()¡':f{JStOÍJ- f)¿ LA SlS-reVtA-7íWÓttl 

1, /CeQ/rra.iitf11 deon~ #!lJnítn d n/vel l'n.s¡'~rma-t ce" j,~s y 

""'UDS tqS) ck/ C6nh" p4r¿;. ()fFecPr /e, ckuo/uaé$, ~¡"\I.3 ~ Id 
.LJtfP~· 

2. Pc;¡;J,~qcúJUJ' rd&icnQ"tbo epI! 1&1- ~~t.ü>{".1 S'U I'flJO!&O ,VJ7I&1U">S e-k.. 

'3. ,eq/~" ok V','Ju, - p'ro Jabre k¡ ~-'~~~. 

'~~~. , ...•. 
- _. ~ 

>~." ", 

- , 

.' 

. 
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